
Se han encontrado cerca de 63 Etnias amazónicas. 

 

 

 

 

 

 



QUECHUA LAMISTA 

Departamento: San Martín  

Provincia: Lamas, El Dorado, Moyobamba 

Con 22 513 personas constituyen el tercer grupo en importancia 

demográfica, representando 9,39% de la población indígena. Los quechuas 

lamistas son producto de proceso largo de cambio al que fueron sometidos 

diversos grupos indígenas amazónicos llamados motilones. En 1538 los 

españoles realizaron la connquista de moyobamba y fundaron la ciudad de 

Lamas en el cual se reunían seis grupos distintos: los lamas, los 

tabalosos, los amasifuynesm los cascabosoas, los jaumuncos, los payonos, 

los suichichis y los muniches. Estos grupos fueron repartidos en 

encomiendas. 

Durante el régimen de la orden de los jesuitas les fue impuesto el 

quechua como lengua. En el siglo XVII los aborígenes formaban una unidad 

territorial, empero a través de un decreto en la dictadura de Bolívar, 

mediante el cual se privatizaban tierras comunales en Los Andes, se 

produjo una masiva migración hacia esta zona, que se acentuó aún más con 

el gobierno de Castilla. A consecuencia de ello, a fines del siglo XIX, 

los pobladores indígenas de Lamas pasaron a conformar una minoría étnica, 

siendo la lengua quechua y la vestimenta los distintivos propios de esta 

etnia. 



La situación de los lamas empeoró a partir de 1960, cuando el Estado, a 

raíz de la construcción de la Carretera Marginal de la Selva, promovió la 

migración hacia la ceja de selva, dañando los recursos naturales. 

Las formas de organización social son el ayllu, el bario y la división en 

mitades. El ayllu se estructura sobre la base de la parentela de un 

individuo – por lo general masculino, mayor de edad y de gran prestigio – 

, vale decir, por sus parientes tanto del lado del padre como de la 

madre. Está prohibido el matrimonio con una persona del mismo ayllu. 

Con respecto a su economía, sus productos más importantes son el maíz, 

yuca, frijol, plátano, tabaco y café. Además, se dedican a la crianza de 

aves y ganado. Estos productos se comercializan en Lamas, Tarapoto, Sisa, 

Bellavista, Tabaloso y Chazuta. 

  

 

 

 

 

 

 

 



QUECHUA DEL NAPO 

Departamento: Loreto 

Provincia: Maynas 

Los quechuas del Napo descienden en su mayoría de los quijos, 

provenientes de Ecuador y traídos al Perú durante la explotación del 

caucho donde se juntaron con los omaguas, los archidonos, los sonus, los 

vacacocha, los záparos, los aushiris, los somingayes y jíbaros. Con el 

fin de facilitar la evangelización, los misioneros jesuitas le impusieron 

el quechua. La unidad básica de los quechuas del Napo es el grupo de 

consanguíneos bilateral llamado ayllu.Las principales actividades 

económicas son la horticultura de roza y quema. Siembran y cultivan yuca, 

plátano, maní, maíz, camote, caña de azúcar y frutales. También practican 

la caza, la pesca, la recolección, la crianza de animales. Comercializan 

el arroz, el yute, el maíz y variedad de frutos; así como maderas y 

pieles finas. 

 

 

 

 

 

 

 



QUECHUA DEL PASTAZA Y DEL TIGRE 

Departamento: Loreto 

Provincia: Alto Amazonas 

Al igual que los quechuas del Napo, los de Pastaza conforman una 

población sin identidad étnica, provenientes de los grupos canelos, 

coronados, urarimas, romaynas, shiages, arabelas, muratos y achual, 

teniendo como idioma el quechua, implantado por los misioneros dominicos 

(siglo XVII y XVIII). 

Durante el siglo XVIII disminuyó considerablemente el número de 

pobladores, pero también se produjo grandes movimientos migratorios. En 

el siglo subsiguiente la zona de Bobonaza-Curaray se convirtió en una 

zona de refugio, por la cual aumentó la población. Con el auge del 

caucho, a fines del XIX, la población se vio afectada notablemente. Y con 

la guerra con Ecuador en 1941, su situación empeoró, puesto que produjo 

el quiebre de importantes relaciones entre las etnias en los rios Napo, 

Curaray y Pastaza. Sin embargo, el impacto fue mayor cuando se instauró 

la actividad madedera en Pastaza y, después, la explotación petrolera en 

las cuencas del tigre y el Pastaza. 

Los quechua del Pastaza del Tigre se organizan sobre la base del ayllu, 

en la cual hay una diferencia marcada entre parientes cruzados y 

paralelos, de tal forma que los primos paralelos son tomados como 

hermanos y los cruzados como parientes lejanos, a tal punto que no se les 

llama con nombres quechuas. 

Las actividades económicas de los quechuas de estas zonas son la 

horticultura de roza, la caza y la pesca. En sus huertos cultivan la 

yuca, el plátano, el maíz, el arroz y el algodón. También se dedican a la 

inductria madedera. 

 

 

 



HUITOTO ( MURUI, MENECA, MUINAME) 

Departamento: Loreto 

Provincias: Mcal Ramón Castilla ( Pebas, Indiana, Napo, Punchana, 
Putumayo). 

Están asentados en las laderas de los ríos: Ampiyacu y Putumayo, Napo, 

Nanay, Yaguasyacu. Con un total de 1917 personas, los huitoto (muiname, 

105 individuos; meneca 676; y murui, 1136) constituyen el 0,80% de la 

población indígena censada en 1993. Sufrieron fuerte impacto por la 

actividad cauchera y su población disminuyó considerablemente. Los 

comunidades de huitotos están igualmente integradas por un número 

importante de familias boras y ocainas, con un promedio de 107 

habitantes. Están organizados en casas multifamiliares pobladas cada una 

por un patrinaje que conforma el núcleo del grupo de residentes, al que 

se agregan personas provenientes de otros patrilinajes destruidos por 

guerras y epidemias, y prisioneros de guerra. El núcleo de este grupo 

residencial es el más anciano del patrilinaje, conocedor del saber ritual 

necesario para llevar a cabo grandes celebraciones. La exogamia de linaje 

es el precepto marital de los huitotos. Asimismo, una persona puede 

contraer matrimonio solamente con personas alejadas de su grupo social. 

Cultivan de acuerdo con el sistema de roza y quema la yuca amarga, el 

plátano, el maíz, el maní, el camote y el zapallo; también se dedican a 

la caza y la pesca y la recolección de frutos de palmeras, y a la crianza 

de aves de corral para complementar su alimentación, además de 

comercializar en el poblado de Pebas una serie de productos. De igual 

forma, los huitotos se dedican a la extracción de madera. En los últimos 

años se han visto obligados a cultivar hoja de coca para comerciantes 

bajo el sistema de habilitación. También vienen organizando espectáculos 

de danzas folklóricas para visitantes. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUITOTO BORA 

Departamento: Loreto 

Provincia: Macal. Ramón Castilla (Pebas), Maynas (Putumayo). Ríos 
Ampiyaru, Putumayo y Yahuasyacu. 

Grupo étnico que cuenta con 1500 pobladores y tres comunidades. Como 

efecto de la explotación del gaucho, los huitoto bora sufrieron un 

notorio descenso demográfico. Su historia está estrechamente unida a la 

de los huitotos, con quienes comparten -junto con los ocaina, resígaro y 

andoque- muchas características culturales. Un nombre de de animal 

vegetal u objeto ligado a un punto del territorio portan los boras-

miranhas, siendo la jerarquía de nacimientos el principio fundamental que 

articula el grupo de filiación. El individuo de mayor edad en el grupo de 

filiación es el dueño de la maloca. La residencia es virilocal y el 

matrimonio es exogámico. Está prohibido el matrimonio entre primos 

cruzados y entre los hijos y nietos en los mismos grupos de filiación que 

los padres y abuelos. Practican la horticultura de roza y quema, la caza 

y la pesca. También se dedican a la agricultura comercial, vendiendo 

yuca, maíz, plátano, yuca, frijol y maní; a la recolección de frutos 

comestibles; a la ganadería y a la extracción de madera. Están 

relacionadas con empresas turísticas para realizar danzas folklóricas. En 

la última década se han visto forzados a cultivar hoja de coca. 

 

  

  

  

  

 

 

 



HUITOTO OCAINA 

Departamento: Loreto 

Provincia: Mcal. Castilla (Pebas) y Maynas (Putumayo) 

Establecidos en las laderas de los ríos Yaguasyacu, Ampiyacu, Putumayo y 

Algodón, se calcula en 188 los huitoto ocaina. Como sucedió con los 

boras, sufrió una considerable merma en su población como consecuencia 

del “boom” del caucho. Su historia está muy ligada a la de los huitotos 

con quienes comparten, con los resígaros y andoques, muchas afinidades 

culturales. Se calcula en miles los ocainas muertos durante la 

explotación del caucho. Hoy, los ocainas se encuentran en proceso de 

asimilación a los huitotos. Se organizan socialmente en base a clanes 

patrilineales exogámicos que poseen nombres de animales como el sajino, 

el venado, etc. Cada clan tiene su jefe o Tjuuma. Económicamente dependen 

de la horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. Asimismo venden 

plátano, maní, maíz y piña. Hasta hace pocos años se dedicaron a la 

extracción de madera, la cual era controlada por patrones. 

  

  

  

  

  

 

 

 



CULINA 

Departamento: Ucayali 

Provincia: Purus 

Con 300 habitantes, residen en las orillas de los ríos Alto Purús y Santa 

Rosa. Viven también en el Brasil, en el Estado de Amazonas, en la cuenca 

de los ríos Alto Purús, Chandles, Acarauá, Tarauacá y Envira, en el 

Municipio de Feijó, Estado de Acre. Se les conoce como kulina, kurina o 

medihá y su población se estima en 865 personas. Este grupo fue también 

severamente afectado por el auge del caucho, que provocó un fuerte 

proceso de reducción demográfica, a mediados del siglo XX una fuerte 

epidemia de sarampión causó una gran cantidad de muertes. De sus inicios 

se sabe que era una sociedad guerrera de agricultores y cazadores que 

habitaban los ríos Yurúa y Purús. A partir de 1890, que se dio inicio a 

la explotación intensiva de los recursos de esta zona con el “boom” del 

caucho, los culinas establecieron relaciones permanentes con los patrones 

dedicados a esta actividad. En ese lapso, se dedicaron a llevar una vida 

seminómade y eludiendo todo contacto con los blancos. En el año 1940 se 

instalaron en el Alto Purus, haciendo uso de la canoa y la red de pesca. 

Catorce años después los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV) se establecieron en Shamboyacu en las cercanías del río Purús, y 

después de un tiempo se trasladaron con la población culina -allí 

congregada- a un lugar llamado San Bernardo. 

Los culinas contraen matrimonio por vía bilateral de primos cruzados, 

dándose también, pero con menor frecuencia, el intercambio matrimonial 

múltiple, ya sea la poliginia, el sororato o el levirato. 

Viven de la horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. Cultivan en 

los huertos el plátano, la yuca, el maíz, el maní, la papaya, el zapallo, 

el arroz y la caña de azúcar. La caza posee una importancia considerable 

en la subsistencia de este grupo. La pesca se realiza tanto de manera 

individual como colectiva. También crían aves de corral para el consumo y 

la venta. Otro rubro al cual se dedican es a la producción de madera. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



NOMATSIGUENGA 

Departamentos: Junín 

Provincia: Satipo; distritos: Mazamari, Pangoa y Satipo. 

Ubicados en las cuencas de los ríos Alto Pangoa, Sanibeni, Anapati, 

Kiatari, cuenta con un total de 5,531 habitantes. Se cree que la mitad de 

los integrantes de la comunidad murieron en 1956 a causa de una severa 

epidemia de sampión. Su historia se encuentra estrechamente vinculada a 

la de los asháninka. En 1635, los franciscanos fundaron la misión de 

Quimiri a orillas del río Chanchamayo, pero años después fueron 

asesinados por los nativos. Sin embargo, hacia 1673 regresaron los 

franciscanos y recosntruyeron la misión. Posteriormente crearon otra en 

Santa Cruz de Sonomoro. En 1742 se produjo la rebelión de Juan Santos 

Atahualpa, que trajo como consecuencia la expulsión de los blancos de la 

región. Hacia 1868, después de vencer a los asháninka en Chanchamayo, se 

fundó la ciudad de La Merced, que dio comienzo al proceso de 

colonización. En el siglo subsiguiente, en 1914, se presentaron nuevas 

rebeliones debido a los abusos de los colonos y caucheros. A finales de 

la década de los sesenta, la situación de los nomatsiguengas empeoró, 

pues se vieron involucrados en los enfrentamientos del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) y el ejército peruano. Y en la década de 

los ochenta se vieron afectados por los enfrentamientos entre el ejército 

peruano y Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. 



Actualmente sus territorios se han reducido considerablemente, dado que 

colonos quechuas y mestizos se han apropiado de ellos. 

La descendencia de los nomatsiguengas de tipo bilateral. Las relaciones 

maritales se realizan entre primos cruzados y entre miembros de 

generaciones alternas, vale decir, miembros de generación de los abuelos 

y/o la de los nietos. También se suele dar los lazos de parentesco con 

personas sin ninguna relación consanguínea o de afinidad. 

La horticultura de roza y quema es en gran medida el sistema del cual se 

valen para subsistir. Cultivan principalmente yuca, plátano, pituca, 

sachapapa, camote, maní, maíz, arroz y frutales. 

Practican caza cada vez menos la caza, debido a la escasez de animales en 

su territorio, como consecuencia de la colonización. Lo mismo sucede con 

la pesca. También se dedican a la crianza de gallinas y animales menores 

como cuyes, conejos y cerdos. Para la comercialización, producen café y 

extraen madera. 

  

  

  

  

  

  



PIRO 

Departamento: Cuzco, Loreto y Madre de Dios. 

Provincias: Convención (distrito: Echarate) (Cusco), Ucayali 

(distrito: Pampa hermosa) (Loreto), Manu (distrito: Madre de Dios) ( 

Madre de Dios) 

Suman aproximadamente 3,000 los pobladores, lo cual representan el 1,07% 

de la población indígena, que se hallan situados en las riberas de los 

ríos Urubamba, Cushabatay, Madre de Dios y Las Piedras. En Brasil son 

conocidos como manetireni, se ubican en el río Purús, entre la boca del 

río Iaco y del Curinaha y en los ríos Maloca y Caspahá. A mediados del 

siglo XVII los piros se contactaron por primera vez con los españoles, a 

través de los misioneros franciscanos y jesuitas. Uno de los misioneros 

franciscanos fue muerto y en los últimos años de ese siglo el jesuita 

Richter redactó un catecismo en su idioma. A fines del siglo XVIII, los 

piros ampliaron su territorio hacia los ríos Tambo, Ucayali y Cujar. 

Entre este siglo y el XIX se fundaron dos misiones piro: la primera en 

1795 y la segunda en 1809. Cuando explotó la guerra de la Independencia, 

se cerró la sede misional de Santa Rosa de Ocopa. Sin embargo, el proceso 

de adoctrinamiento religioso continuo a cargo del Padre Plaza. 

En los primeros años del siglo XX, los piros se vieron afectados por la 

violencia ejercida por los caucheros; y a mediados de éste, fueron 



evangelizados por el Instituto Lingüístico de Verano y los dominicos. Y 

en 1975, se acogieron a la Ley de Comunidades Nativas. 

Socialmente están organizados en seis clases matrilineales. El parentesco 

que practican es de tipo iroquesa, destacando la distinción entre primos 

paralelos y cruzados. La residencia después del matrimonio es matrilocal; 

posteriormente, la pareja puede construir su propia vivienda, pero cerca 

de la del suegro. Entre el yermo y los suegros debe haber respeto, por el 

contrario entre cuñados y cuñadas pueden hacerse bromas. Por otro lado, 

los piros practican el compadrazgo, relación que se establece entre el 

recien nacido y el compadre. 

Los piros practican una economía de subsistencia a través de la 

horticultura de roza y quema. Siembran y cultivan yuca, plátano, arroz, 

maíz, camote, sachapapa, taro, calabaza, algodón y frijol. Igualmente, la 

caza y la pesca, y la recolección de frutos como el aguaje, el ungurahui 

y el pijuayo. Asimismo, crían animales menores y ganado vacuno. 

Comercializan con el frijol, arroz y harina de yuca o “farinha”, y 

también con la madera. 

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) es una entidad sin fines de 

lucro que pertenece a la Universidad de Oklahoma, de los estados Unidos, 

cuya misión principal es preservar y respetar las tradiciones, costumbre 

y valores característicos de cada grupo étnico, aunque enfocado desde una 

perspectiva cristiana. El fundador de esta institución es William Cameron 



Townsed y llegó al Perú en 1946 gracias a una invitación que le hiciera 

el doctor Luis E. Valcárcel, Ministro de Educación de entonces, a fin de 

que llevase a cabo, además de asistencia médica, social y eductativa, un 

estudio de los grupos étnicos de la Amazonía tales como los asháhnikas, 

amueshas, boras, capanahuas, camicuros, caquintes, machiguengas, 

nomatsiguengas, ticunas, urarinas, yaguas y yaminahuas. En 1953, se formó 

bajo el Plan de Educación Bilingüe a los primeros maestros nativos, 

quienes posteriormente se encargaron de enseñar, en su propio idioma, a 

los miembros de sus etnias respectivas. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ACHUAL (JÍBARO) 

Departamento: Loreto 

Provincias: Alto Amazonas (distritos: Morona, Pastaza), Loreto 

(distritos: Trompeteros, Tigre). 

Los achual, vinculados a los jíbaros, se ubican en las cuencas de los 

ríos Huasaga, Morona y Pastaza. Tres expediciones se realizaron en sus 

zonas a fines del siglo XV, dos bajo el gobierno de Túpac Yupanqui y una 

bajo el gobierno de Atahualpa. Los jíbaros no permitieron la presencia de 

los colonos españoles. En 1559, con la ayuda de los tsumunu shuara y los 

ashuar, reunieron 20,000 hombres y destruyeron sus asentamientos. Sin 

embargo, en 1682, el padre Lucero emprendió una expedicción pacífica, 

fundando la misión de Naranjo de Jíbaros. Posteriormente se trasladó a 

Logroño. En 1767, el Padre Camacho, con la colaboración de algunos 

murato-aandochi ingresaron a la zona jíbara y pudo trasladar a 130 

jíbaros a la reducción de Nuestra Señora de los Dolores de Muratos; y ese 

mismo año se inauguró la reducción del Sagrado Corazón de Jesús de los 

jíbaros. Una vez que los jíbaros expulsaron a los jesuitas, éstos 

quedaron un tanto aislados. Sin embargo, en 1868 su situación cambió, 



puesto que tanto el gobierno de Perú como el de Brasil proclamó la libre 

navegación en los ríos de territorio nacional. Con el auge del caucho, se 

pudo establecer una cadena comercial entre los puertos de Londres, Nueva 

York y la zona de los jíbaros. Empero, la relación de los caucheros con 

los achuales fue diferente, ya que éstos opusieron tenaz resistencia, 

razón por la cual decidieron por establecer un convenio que consistía en 

intercambiar caucho por escopetas, herramientas y telas. Una vez que 

culminó la fiebre del caucho, loa achual se abocaron al comercio de la 

batata y la leche caspi. Luego se dedicaron a la comercialización de 

madera, pero siempre bajo la férula de los patrones. En el año 1964 los 

achual fueron concentrados en grandes asentamientos por unos misioneros 

del ILV. Pero, después de diciochoaños, estos se disgregaron. En las 

útimas décadas, los ashuas se han visto perjudicados con la construcción 

del oleoducto nor-peruano, la industria madedera, y la actividad 

petrolera. 

En su organización social practican el parentesco de tipo bilateral: los 

matirmonios se realizan ente primos cruzados. En las aldeas agnadas se 

unen entre sí a través de matrimonios poligínicos sororales. Practican la 

poligamia. Económicamente, viven de la horticultura de roza y quema, 



siendo la yuca, la piña, el frijol, el arroz, el achiote y el maíz los 

productos más importantes. Igualmente, practican la caza y la pesca, y la 

extracción de madera. En la década del setenta, muchos trabajaron en 

empresas petroleras. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
AGUARUNA 

Departamentos: Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. 

Provincias: Bagua (Distritos. Aramango, Imaza) (Amazonas), 

Condorcanqui (El Cenepa, Nieva, Río Santiago) (Amazonas), San Ignacio 

(Distrito: Hu8arango, San José de Lourdes) (Cajamarca), Alto Amazonas( 

Distritos: Barranca, Cahuapanas, Manseriche, Morona)(Loreto) 

Moyobamba (distriot: Moyobamba); Rioja(distrito: Awajun) (San Martín). 

Los aguarunas constituyen 18,83% de la población indígena, y después de 

los asháninka es el grupo con el mayor volumen poblacional. Descendientes 

de los jíbaros, los aguarunas pueblan la cuenca de los ríos Marañón, 

Cenepa, Chinchipe, Nieva, Mayo, Apaga, Potro, Bajo Santiago. Con los 

huambisas prácticamente conforman una sola etnia, y viven en su mayor 

parte en el departamento de Amazonas, incluso poseen alcaldes en elgunos 

de los distritos (El Cenepa, Río Santiago y Santa maría Nieva). Son 

conocidos mundialmente por la práctica jíbara de reducir cabezas. Los 

primeros contactos con los españoles fue en 1549 cuando fundaron Jaén de 

Bracamoros y posteriormente Santa maría de Nieva. No obstante, el 

verdadero propósito de los colonizadores era la explotación del oro en la 

zona, razón por la cual los indígenas fueron esclavizados. Esto trajo 

como consecuencia que el año 1599 se produjera la gran rebelión jíbara, 

derrotanto a los españoles. Nuevos intentos para someterlos se 

presentaron en los siglo posteriores, sien embargo fracasaron. A 

diferencia de otros grupos indígenas, los jíbaros no fueron duramente 

golpeados por el período del caucho. En 1925, una misión de protestantes 

se estableció entre los aguarunas; en 1947, se envió a un grupo de 

linguistas a la zona; y en 1949, los jesuitas establecieron su misión en 

Chiriaco. Desde ese año los aguarunas reciben educación escolarizada. 

Entre 1970-1979 gran cantidad de aguarunas laboran para compañías 

extranjeras. 

Los aguarunas se organizan socialmente sobre la base del parentesco de 

tipo dravidio, que se distingue entre parientes paralelos (consanguíneos) 

y cruzados (afines). Por otro lado, los aguarunas tienen una sólida 

conciencia social de su identidad étnica e histórica. En cuanto a lsu 

actividad económica, se dedican la la horticultura de rozo y quema, la 

caza, la pesca y la recolección. También venden plátano y arroz. Extraen 

oro mediante técnicas artesanales, y a partir de la década de los setenta 



realizan trabajos de exploración y explotación petrolera, brindan servico 

de mantenimiento al oleoducto nor-peruano. 

En los últimos diez años, se ha ido extrayendo oro mediante técnicas 

artesanales tomadas de los exploradores y aventureros independientes. 

Desde la década de 1970-1979, los aguaruna participan como trabajadores 

en las actividades de exploración y explotación petrolera y, actualmente, 

brindan servicio de mantenimiento al oleoducto nor-peruano mediante un 

convenio suscrito con el Estado. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



CANDOSHI 

Departamentos: Loreto. 

Provincia: Alto Amazonas (distritos: Cahuapana, Lagunas, Morona, 

Pastaza). 

Son aproximadamente1916, lo cual sólo representan el 0,80% de la 

población indígena y viven en las cuencas de los ríos Huitoyacu, Chapuli, 

Morona y Pastaza, Alto Nucuray y en el Lago Rimachi (Musa Karusha). 

Después de muchos intentos, los candoshi ( o muratos ) recién aceptaron 

la presencia de los jesuitas en 1754. Ocho años después mucho jíbaros se 

juntaron a los muratos en esa misión. Entre los siglos XVIII y XIX, los 

candoshi estuvieron asislados, como consecuencia del retiro de los 

jesuitas y su fracaso misionero. En los comienzos del siglo XIX, se 

enfrentaron a los andoas y a mediados del mismo siglo se abocaron a 

atacar a comerciantes y exploradores. A diferencia de otras comunidades, 

los candoshi extrajeron por sus propios medios la resina del caucho y la 

intercambiaron con los patrones por herramientas. El ILV comenzó su 

trabajo misional en 1950. En esa misma época se relaizan la exploración y 



explotación de hidrocarburos, afectando a la comunidad. La situación 

empeoró con el funcionamiento de empresas petroleras. 

La regla que prima en los candoshi es la descendencia de tipo bilateral; 

las relaciones del lado del padre y de la madre son reconocidadas 

cualitativamente iguales. Está prohibido el matrimonio entre 

consanguíneos estrechos. Económicamente, los candoshi se valen de la 

horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. Siembran y cultivan 

yuca, el plátano, el maíz, el maní, el camote, la sachapapa, el frijol, 

el zapallo, el tabaco y la caña de azúcar. También extraen madera, labor 

controlada por patrones y habilitadore. 
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