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LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Artículo 1 Los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática tienen por finalidad asegurar, 
en los respectivos campos, que sus actividades se desarrollen en forma integrada, 
coordinada y racionalizada y bajo normatividad técnica común, contando para ello 
con autonomía técnica y gestión.

Artículo 2 Son objetivos de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática:

a. Normar las actividades de estadística e informática oficial,

b. Coordinar, integrar y racionalizar las actividades de estadística e informática, y

c. Promover la capacitación, investigación y desarrollo de las actividades de esta-
dística e informática.

Artículo 3 Los ámbitos de competencia de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informá-
tica son:

a. Del Sistema Nacional de Estadística 

 Los levantamientos censales, las estadísticas continuas, las encuestas por muestreo, las estadís-
ticas de población, los indicadores e índices en general, las cuentas nacionales y regionales, los 
esquemas macro estadísticos, análisis e investigación. Corresponde a éste las tareas técnicas 
y científicas que se desarrollan con fines de cuantificar y proyectar los hechos económicos y 
sociales para producir las estadísticas oficiales del país.

DECRETO LEGISLATIVO N° 604
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El presente documento contiene los resultados definitivos de la información sobre las comuni-
dades campesinas y nativas del IV Censo Nacional Agropecuario, obtenida a partir de las Hojas 
de Información Complementaria. La investigación estadística se realizó entre el 15 de octubre y 
el 15 de noviembre de 2012, y recopiló información de estas organizaciones en todo el territorio 
nacional.

En ese sentido, este documento presenta algunas de las características más relevantes, como 
por ejemplo las formas de organización, la  situación del deslinde y la titulación de las tierras, 
entre otras. De la misma manera, se expone información sobre el tamaño de estas unidades y el 
uso actual de la tierra, lo que permite conocer de manera diferenciada la superficie total o agro-
pecuaria y el tipo de agricultura. 

La investigación censal comprendió también otros temas de interés como las características 
socioculturales de las comunidades, las formas de ayuda mutua de los comuneros en la gestión 
de la comunidad, participación y/o afiliación a organizaciones locales, regionales o nacionales.

La utilidad de estos datos oficiales facilita el acercamiento a un panorama más claro sobre la 
situación de las comunidades campesinas y nativas en las diferentes regiones del país. De esta 
manera, las distintas entidades públicas y privadas podrán hacer uso de la información que con-
tiene este documento para la elaboración de futuros lineamientos, planes de acción y programas 
de incentivos para adecuar sus servicios a prácticas y saberes tradicionales y para eliminar la bre-
cha existente entre los niveles de vida y acceso a servicios públicos existentes entre la población 
campesina y nativa y el resto de la sociedad.

El presente informe consta de cuatro secciones. En la Sección I, el Ministerio de Cultura realiza 
una síntesis analítica de las principales variables relacionadas con la población indígena. En las 
secciones II y III, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta la información 
sobre comunidades campesinas y nativas, respectivamente. La Sección IV consta de la ficha 
técnica y las cédulas.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Cultura expresan su reconoci-
miento a los presidentes y directivos de las comunidades campesinas que colaboraron brindando 
la información que ha permitido la provisión de estadísticas actualizadas sobre estas importantes 
entidades; a los miembros de los Comités de Cooperación y Apoyo Departamental, Provinciales 
y Distritales por su desinteresado apoyo que a lo largo y ancho del país hicieron posible contar 
con este valioso material estadístico.

Lima, agosto de 2014
Instituto Nacional de Estadística e Informática

Ministerio de Cultura

Presentación
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Comunidades campesinas y nativas como formas 
de organización de los pueblos indígenas 

La Constitución de 1920 fue la primera en la historia nacional en reconocer la existencia legal de “comunidades 
indígenas” como formas de organización y propiedad comunal de la población originaria del país. Posteriormen-
te, esta categoría fue sustituida por “comunidades campesinas” tras la promulgación de la Ley de Reforma Agra-
ria de 1969 y poco después, en 1974, se introdujo el término “comunidades nativas” para hacer referencia a los 
colectivos de la selva vinculados por lengua, territorio y costumbres (Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo 
Agrario de la Selva). De acuerdo con la Constitución vigente, las comunidades son autónomas en su organiza-
ción y la propiedad de sus tierras es imprescriptible.

A partir de los cambios introducidos por la Reforma Agraria, la categoría indígena fue dejada de utilizar por el 
Estado, enfocando su visión en el desarrollo productivo de las comunidades. Sin embargo, en 1994, en su cali-
dad de estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Perú optó por ratificar el Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente desde 1995. De acuerdo a la Constitución 
Política del Perú, al ser tratado de derechos humanos, cuenta con rango constitucional.

El Convenio 169 es el principal documento jurídicamente vinculante dedicado a los derechos de los pueblos 
indígenas, el cual establece compromisos para los Estados que lo ratifiquen. En este documento se definen 
como indígenas a los colectivos humanos que “descienden de las poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

De acuerdo con la OIT y la Ley de Consulta Previa promulgada en 2011 los pueblos indígenas pueden ser iden-
tificados sobre la base de criterios subjetivos y objetivos. El primero hace referencia a la conciencia que tiene el 
grupo de poseer una identidad indígena u originaria; es el reconocimiento del propio pueblo como parte de un 
grupo social y culturalmente diferenciado, refiriendo a la autoidentificación que los pueblos indígenas hacen de 
su identidad. Segundo, los criterios objetivos consisten en los siguientes: 

a. Continuidad histórica. Da cuenta de la existencia de sociedades desde tiempos anteriores a la conquista, 
la colonización o las actuales fronteras estatales. 

b. Conexión territorial. Da cuenta de sociedades cuyos ancestros habitaban el país o región.

c. Instituciones distintivas. Da cuenta de sociedades que retienen o conservan algunas o todas sus institu-
ciones propias, lo cual incluye estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradi-
cionalmente usan u ocupan.

Las comunidades campesinas y nativas han constituido de manera histórica la forma de organización, distribu-
ción del trabajo y posesión de la tierra de los pueblos indígenas u originarios en el Perú. A partir de la Directiva 
que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, se reconoce que las 
tierras comunales reconocidas por las entidades estatales son un factor relevante para establecer una conexión 
territorial que da cuenta de la continuidad histórica de un colectivo desde tiempos anteriores al establecimiento 
del Estado. No obstante, solo se puede determinar con certeza que una comunidad es parte de un pueblo indí-
gena si es que su población cumple con los criterios propuestos, como la preservación de patrones culturales, 
costumbres propias y la autoidentificación como pertenecientes a un grupo culturalmente diferenciado.

Si bien no existe ningún instrumento de análisis especializado en población indígena, el II Censo de Comunida-
des Indígenas de la Amazonía Peruana del año 2007 y las Hojas de Información Complementaria del IV Censo 
Nacional Agropecuario –IV CENAGRO, así como otros instrumentos de carácter general,  brindan información 
importante sobre la organización social, política y prácticas culturales distintivas que podrían estar asociadas a 
los pueblos indígenas, tanto en la Amazonía como en la zona andina del Perú. 
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La presente sección está abocada a examinar las variables que proporcionan información referencial acerca de 
la población indígena u originaria en el país recogidas en las Hojas de Información Complementaria (HIC) del IV 
CENAGRO, el cual cuenta con información inédita en la materia. El texto brinda información acerca de las carac-
terísticas culturales y sociales de comunidades campesinas y nativas en el Perú y presenta un análisis descriptivo 
de los hallazgos a fin de perfilar las características indígenas en las comunidades entrevistadas. 

Sobre esta base, se han seleccionado nueve variables de las HIC, las cuales presentan información sobre las 
comunidades campesinas y nativas que hacen referencia al carácter indígena u originario de estos colectivos. 
Las variables se desarrollan a continuación: 

Lengua
La lengua es una institución sociocultural distintiva en tanto expresa la identidad de un pueblo y su forma de enten-
der el mundo. Además, la lengua es pieza fundamental en la transmisión de los conocimientos de un pueblo. En 
ese sentido, esta variable da cuenta de las instituciones distintivas y de la continuidad histórica de un colectivo o 
población, como criterios objetivos para la identificación de pueblos indígenas u originarios.

Las HIC contienen información respecto de las lenguas originarias que se hablan con mayor frecuencia en las 
comunidades campesinas y nativas, a través de la pregunta que se hace al presidente o jefe de cada comunidad: 
¿cuáles son los idiomas o lenguas originarias que se hablan con mayor frecuencia en la comunidad? (múltiple – 
hasta 3 respuestas). Las lenguas mencionadas en primer lugar serán consideradas como lenguas principales en 
las comunidades.

Adquisición de la tierra
La forma de adquisición de la tierra constituye un elemento central en la historia de una comunidad, campesina o 
nativa. En muchos casos, la población se asentó en el ámbito de su comunidad mucho antes de que esta fuera 
reconocida oficialmente. De esta manera, existen formas de adquisición de la tierra que denotan un vínculo an-
cestral con el territorio de la comunidad, y que, por consiguiente, darían cuenta del criterio de conexión territorial.

Las HIC para comunidades campesinas contienen información respecto de la forma de adquisición de la mayoría 
de las tierras, a través de la pregunta que se hace al presidente de cada comunidad: ¿cómo adquirió la mayoría 
de sus tierras la comunidad? Las opciones de respuesta son 1) por posesión ancestral (inmemorial), 2) por título 
colonial, 3) por adjudicación, 4) por compra y venta. La posesión ancestral y el título colonial constituyen formas 
de adquisición de la tierra que darían cuenta del criterio de conexión territorial.

Trabajo comunal
De acuerdo con la Ley de Comunidades Campesinas, el trabajo comunal es “una modalidad de participación 
de los comuneros, dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal, regulado por un 
derecho consuetudinario autóctono”. Esta modalidad de trabajo evidencia una organización particular de comu-
nidades, basada en prácticas culturales que podrían dar cuenta de instituciones socioculturales distintivas de 
los pueblos.

Las HIC para comunidades campesinas incluyen la pregunta: ¿existe trabajo comunal por parte de los comune-
ros? Frente a esta pregunta, los presidentes o jefes de las comunidades respondieron afirmativa o negativamente.

Teniendo como base las actividades tradicionales en comunidades nativas, las HIC para este tipo de comunida-
des incluyen la pregunta: ¿realizan u organizan de manera comunal, las actividades siguientes? La respuesta es 
múltiple, teniendo entre las opciones 1) recolección, 2) caza, 3) pesca, 4) turismo, y 5) otro.

Formas de ayuda mutua
Las formas de ayuda mutua se refieren a modalidades específicas de trabajo comunal, basadas en prácticas de 
reciprocidad entre comuneros. Dentro de las más extendidas, se encuentran el ayni, la minka y la mita.  El ayni 
consiste en la realización de labores en favor de algún miembro de la comunidad e implica una lógica de recipro-
cidad entre las familias. La minka refiere a los trabajos que los comuneros realizan en favor de la comunidad, tales 
como la siembra y cosecha de tierras comunales, la construcción de locales comunales, entre otros. Por último, 
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la mita es un concepto de origen colonial que ha sido asociado a aquellas labores que se realizan en favor del 
Estado o la comunidad, y que no necesariamente incluyen al colectivo, como en el caso de la minka. 

Si bien las formas de ayuda mutua no corresponden únicamente a las comunidades campesinas, solo las HIC 
para este tipo de comunidad incluyen la pregunta: ¿cuáles son las formas de ayuda mutua que se practican entre 
comuneros? Las tres formas de ayuda mutua en que han sido agrupadas las respuestas (ayni, minka y mita) dan 
muestra de la conciencia de colectivo y suponen la distribución de roles y funciones al interior de una comunidad. 
En ese sentido, constituyen instituciones distintivas de los pueblos.

Autoridades tradicionales
Las autoridades tradicionales son aquellos representantes de la comunidad cuyas funciones, vinculadas a ac-
tividades económicas y socioculturales de la comunidad, exceden las funciones ejercidas por las autoridades 
establecidas a partir de las leyes de creación de las comunidades campesinas y nativas. Estas autoridades son 
elegidas por los comuneros y por lo general se relacionan con prácticas ancestrales y rituales. La existencia de 
autoridades tradicionales se refiere a características propias de la vida política de un colectivo, por lo que se 
relacionan con el criterio de instituciones distintivas de un pueblo.

Las HIC incluyen la pregunta: además de las autoridades que señala la Ley de Comunidades (Campesinas/Na-
tivas), ¿existen autoridades tradicionales en ejercicio?

Afiliación a organizaciones
La afiliación a alguna organización local, regional o nacional se refiere a las instancias de representación de un 
colectivo o población y, por lo tanto, implican la autodeterminación del colectivo.  Por ejemplo, existen organiza-
ciones locales, regionales o nacionales que representan de manera explícita a los pueblos indígenas en el país, 
dando cuenta del criterio subjetivo, mediante el cual los pueblos se identifican como un colectivo diferente al 
resto de la sociedad, con instituciones y formas de vida propias.

Las HIC incluyen la pregunta: ¿la comunidad está afiliada a alguna organización local, regional o nacional? En los 
casos en que la respuesta fue afirmativa, se pidió a los presidentes o jefes de las comunidades indicar el nombre 
de la organización local, regional o nacional.

Tierras comunales
La existencia de tierras comunales se refiere al uso y administración colectiva de tierras que son propiedad de 
toda la comunidad. En ese sentido, la existencia de tierras conducidas como comunales puede estar asociada a 
prácticas ancestrales de un pueblo, dando cuenta del criterio objetivo de instituciones distintivas.

Las HIC incluyen la pregunta: de la superficie total, ¿existen tierras conducidas como tierras comunales? Cabe 
señalar que esta pregunta fue realizada únicamente a los presidentes o jefes de las comunidades campesinas, 
mas no de las comunidades nativas.

Métodos tradicionales de salud
Los métodos tradicionales de salud refieren a conocimientos y prácticas culturales de salud que se transmiten 
de generación en generación. Estos conocimientos y prácticas se sustentan en formas particulares de entender 
la salud y la enfermedad. Esta variable se relaciona con los criterios de instituciones distintivas y continuidad 
ancestral, en tanto da cuenta de conocimientos y prácticas que han sido transmitidos por los portadores de la 
cultura de un pueblo, de generación en generación.

Las HIC incluyen la pregunta: en caso de enfermedad o accidente, las personas que viven en el centro poblado 
sede de la comunidad usualmente acuden al: (…), siendo la respuesta de opción múltiple, 1) curandero, 2) mé-
dico, enfermera, sanitario, 3) ellos mismos se curan, 4) otro (especifique).  
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Autoidentificación 
La autoidentificación hace referencia a la forma cómo se reconoce, identifica y denomina un colectivo humano en 
función a su pertenencia como un pueblo indígena u originario. Esta característica da cuenta del criterio subjetivo 
para la identificación de los pueblos indígenas u originarios.

Las HIC incluyen la pregunta: ¿la comunidad (campesina/nativa) pertenece a algún pueblo indígena? En los ca-
sos en que la respuesta es afirmativa, se le pidió al presidente o jefe de la comunidad campesina o nativa que 
indique el pueblo indígena al que pertenece su comunidad.

Las nueve variables descritas para comunidades campesinas y nativas han sido clasificadas en función de los 
temas que establece el Ministerio de Cultura a través de la Directiva N° 001-2014-VMI-MC “Lineamientos que 
establece instrumentos de recolección de información social y fija criterios para su aplicación en el marco de la 
identificación de los pueblos indígenas u originarios”, a fin de precisar el tipo de información requerida para eva-
luar la presencia de los criterios de identificación de pueblos indígenas en una población determinada.1

La sección se dividirá en dos partes: comunidades campesinas y comunidades nativas. La estructura de ambas 
es similar pero no idéntica, puesto que se aplicaron HIC diferentes para cada tipo de comunidad. Sin embargo, 
el orden en el cual se presentan las variables permitirá al lector observar las diferencias y coincidencias entre am-
bos grupos. Por ejemplo, una de las variables que muestra mayor divergencia entre comunidades campesinas 
y nativas es la autoidentificación étnica. En el caso de las primeras, si bien estas muestran respuestas positivas 
en todas las variables que califican como criterios objetivos, la pregunta de autoidentificación indígena arroja 
un resultado mínimo: menos del 1% de comunidades contestan afirmativamente sobre su pertenencia a algún 
pueblo indígena; mientras que en el 76% de las comunidades nativas entrevistadas responden afirmativamente 
a la misma pregunta. 

Al respecto, es importante mencionar que otros instrumentos de medición como la Encuesta Nacional de Ho-
gares (ENAHO) muestran resultados diferentes. La ENAHO 2012 encuentra que el 46% de la población rural 
se identifica bajo alguna categoría étnica, principalmente quechua o aimara. La divergencia en las respuestas 
obtenidas por ambos instrumentos podría reflejar que en la zona andina la autoidentificación étnica no necesa-
riamente se traduce en el término “indígena” debido a la carga histórica peyorativa de la palabra, la cual generó 
que fuera reemplazada por el término “campesino” bajo el cual se nombran las comunidades en la actualidad.

En suma, los datos recogidos por las HIC constituyen información valiosa sobre las características indígenas de 
la población que las conforman. La presente sección aporta a la comprensión de las comunidades como unida-
des de organización de los pueblos indígenas y abre una agenda de investigación respecto a sus condiciones ac-
tuales. Los hallazgos de este informe permiten al Estado cumplir con su responsabilidad de generar información 
fidedigna sobre los pueblos indígenas, establecida en el Convenio 169 de la OIT, y que contribuyen a garantizar 
sus derechos colectivos, especialmente aquellos relativos a la posesión ancestral de la tierra, la preservación de 
sus modos de vida tradicionales y formas de organización propia. 

1 En esta directiva, el Viceministerio clasifica los temas que se desprenden de los criterios objetivos y el criterio subjetivo en los siguientes temas: a) autoidentificación, autodenomina-
ción y denominación oficial, b) lengua e idioma, c) historia de la comunidad o grupo humano, d) organización social, e) organización política, f) actividades económicas, g) uso del 
territorio y del hábitat y h) cosmovisión, creencias y prácticas ancestrales.
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1. Comunidades campesinas

1.1 Lengua
De acuerdo con la información de las HIC (Hojas de Información Complementaria), el quechua es el idioma más 
usado como lengua principal entre las comunidades campesinas del país. El 64% de las comunidades señala en 
primer lugar al quechua; en segundo lugar se encuentra el castellano, con 27%, y en tercer lugar el aimara, con 9%.

Sin embargo, el castellano es el idioma más difundido en general, puesto que, a pesar de no ser la lengua princi-
pal, es la que acompaña a la lengua indígena de la comunidad en el 50% de los casos. Ello implica que en cerca 
de 4 de cada 5 comunidades campesinas se habla castellano, bien sea como lengua principal o secundaria.

CUADRO Nº 1
IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS POR IMPORTANCIA, 2012

Lengua
Total menciones Primera mención Segunda mención Tercera mención

Número % Número % Número % Número %

Total 8,007 160  4,992 100  2,996 60  17 0 

Quechua 3,685 74  3,199 64  485 10  1 0 

Castellano 3,816 76  1,333 27  2,471 49  12 0 

Aimara 492 10  455 9  33 1  4 0 

Quechua Huanca 8 0  2 0  6 0  0 0 

Achuar 2 0  2 0  0 0  0 0 

Yagua 2 0  1 0  1 0  0 0 

NS/NR 2 0  2 0  0 0  0 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Además, los resultados de las menciones secundarias respecto a la primera mención revelan que 7 de cada 10 co-
munidades campesinas quechuahablantes utilizan también el castellano. Un 36% de las comunidades que hablan 
castellano con mayor frecuencia se comunican también con el quechua. Y la mitad de las comunidades aimaraha-
blantes emplean también el castellano. En general, 60% de las comunidades campesinas entrevistadas son bilingües.

CUADRO Nº 2
IDIOMAS O LENGUAS QUE SE HABLAN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGÚN LENGUA 

PRINCIPAL, 2012

Lengua
Total

menciones
Primera 
mención

Segunda y tercera mención

Quechua
(sin especificar)

Castellano Aimara
Quechua 
Huanca

Yagua

Total 8,007 4,994 486 2,483 37 6 1

Quechua 3,685 3,199 0 2,259 12 0 0

Castellano 3,816 1,333 475 0 25 6 1

Aimara 492 455 11 223 0 0 0

Quechua 
Huanca

8 2 0 1 0 0 0

Achuar 2 2 0 0 0 0 0

Yagua 2 1 0 0 0 0 0

NS/NR 2 2 0 0 0 0 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.



18

A nivel departamental, en más del 90% de comunidades campesinas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica y Huánuco se habla quechua. En contraste, Piura y La Libertad son los únicos departamentos donde 
el quechua no está presente. Por su parte, el aimara tiene una presencia importante en Moquegua, Puno y Tacna. 

La Libertad es el único departamento donde los representantes de las comunidades campesinas declaran que 
en estas no se habla ninguna otra lengua además de castellano.

CUADRO Nº 3
IDIOMAS O LENGUAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

 Departamento
Total de menciones (%)

Achuar Yagua Castellano Aimara Quechua
(sin especificar)

Quechua
Huanca

Amazonas 0.0  0.0  100  0.0  5.1  0.0 

Áncash 0.0  0.0  84.7  0.0  86.3  0.0 

Apurímac 0.0  0.0  76.4  0.0  100  0.0 

Arequipa 0.0  0.0  97.2  0.0  90.3  0.0 

Ayacucho 0.0  0.0  73.4  0.0  99.2  0.0 

Cajamarca 0.0  0.0  95.2  0.0  6.5  0.0 

Cusco 0.0  0.0  64.7  0.0  99.6  0.0 

Huancavelica 0.0  0.0  75.2  0.4  98.1  0.0 

Huánuco 0.0  0.0  95.0  0.0  90.0  0.0 

Junín 0.0  0.0  94.8  0.0  63.0  2.2 

La Libertad 0.0  0.0  100  0.0  0.0  0.0 

Lima 0.0  0.0  100  0.0  20.7  0.0 

Loreto 3.2  3.2  95.2  1.6  8.1  0.0 

Moquegua 0.0  0.0  73.7  28.1  70.2  0.0 

Pasco 0.0  0.0  94.7  0.0  81.6  0.0 

Piura 0.0  0.0  99.0  1.0  0.0  0.0 

Puno 0.0  0.0  57.5  42.6  59.2  0.0 

Tacna 0.0  0.0  95.1  70.7  4.9  0.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

1.2 Historia de la comunidad o grupo humano
• Adquisición de la tierra
Cerca de 3 de cada 5 entrevistados (58.7%) responden que la mayoría de las tierras de la comunidad fueron ad-
quiridas en tiempos inmemoriales, mientras que un porcentaje minoritario responde que estas fueron adquiridas 
por título colonial. En total, 63% de las comunidades entrevistadas ha adquirido la mayoría de sus tierras por 
posesión ancestral (inmemorial) o título colonial, medios que remitirían a una conexión ancestral con el territorio.

CUADRO Nº 4
FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS TIERRAS EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

Formas de adquisición de las tierras Número Participación (%)

Total 4,994 100 

Por posesión ancestral (inmemorial) 2,930 58.7 

Por adjudicación 1,494 29.9 

Por compra y venta 346 6.9 

Por título colonial 224 4.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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A nivel departamental, a excepción de La Libertad, Puno y Piura, la mayoría de comunidades de los departa-
mentos restantes tiene como principal origen de sus tierras la posesión ancestral o el título colonial. Aquellos 
departamentos con mayor proporción de comunidades con tierras de este tipo de origen son Lima, Apurímac, 
Arequipa y Moquegua.

CUADRO Nº 5
FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS TIERRAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

¿Cómo adquirió la mayoría de sus tierras la comunidad?

Departamento Total
Por posesión ancestral 

(inmemorial)
Por título 
colonial

Por 
adjudicación

Por compra y 
venta

Áncash 314 160 16 128 10

100% 51% 5% 41% 3%

Apurímac 292 216 12 57 7

100% 74% 4% 20% 2%

Arequipa 72 53 3 11 5

100% 74% 4% 15% 7%

Ayacucho 522 328 23 111 60

100% 63% 4% 21% 11%

Cajamarca 62 36 6 17 3

100% 58% 10% 27% 5%

Cusco 802 442 36 293 31

100% 55.1% 4.5% 36.5% 3.9%

Huancavelica 540 359 25 114 42

100% 66.5% 4.6% 21.1% 7.8%

Huánuco 201 129 20 39 13

100% 64.2% 10.0% 19.4% 6.5%

Junín 368 245 11 83 29

100% 66.6% 3.0% 22.6% 7.9%

La Libertad 97 44 4 48 1

100% 45.4% 4.1% 49.5% 1.0%

Lima 251 184 28 35 4

100% 73.3% 11.2% 13.9% 1.6%

Loreto 62 31 3 27 1

100% 50.0% 4.8% 43.5% 1.6%

Moquegua 57 44 0 3 10

100% 77.2% 0.0% 5.3% 17.5%

Pasco 76 45 5 18 8

100% 59.2% 6.6% 23.7% 10.5%

Piura 105 34 7 47 17

100% 32.4% 6.7% 44.8% 16.2%

Puno 1,041 499 10 434 98

100% 47.9% 1.0% 41.7% 9.4%

Tacna 41 30 1 8 2

100% 73.2% 2.4% 19.5% 4.9%

Total 4,994 2,930 224 1,494 346

100% 58.7% 4.5% 29.9% 6.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 6
LENGUA PRINCIPAL QUE SE HABLA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGÚN FORMAS DE 

ADQUISICIÓN DE LAS TIERRAS, 2012

Los resultados por lengua principal de la comunidad revelan que hay más comunidades aimarahablantes con 
tierras ancestrales que comunidades quechuahablantes (67% vs. 58%). Para las tres lenguas mayoritarias, la 
posesión ancestral es la forma más importante de adquisición de la tierra, teniendo el castellano y el quechua el 
mismo porcentaje (58%).

1.3 Organización social
•  Trabajo comunal
En la gran mayoría de comunidades entrevistadas existe trabajo comunal por parte de los comuneros. En prome-
dio, casi 9 de cada 10 representantes (88%) declaran que en su comunidad se realiza trabajo comunal.

CUADRO Nº 7
COMUNIDADES CAMPESINAS DONDE LOS COMUNEROS REALIZAN TRABAJO COMUNAL, 2012

Comunidades 
campesinas

Total Sí No

Número 4,994 4,400 594

Porcentaje (%) 100 88.1 11.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Las diferencias regionales son consecuentes con los resultados según lengua. Existe una proporción menor de 
comunidades aimarahablantes con trabajo comunal (73%) con respecto a las comunidades quechuahablantes 
(89%), pero esta continúa siendo mayoritaria. Lo mismo ocurre en Moquegua, Puno y Tacna, territorios tradi-
cionales de asentamiento aimara, donde la proporción de comunidades con presencia de trabajo comunal es 
menor al resto del país. Además, los resultados sobre formas de ayuda mutua indican que existen otras prácticas 
de reciprocidad que tienen mayor difusión entre las comunidades de habla aimara.
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CUADRO Nº 8
COMUNIDADES CAMPESINAS DONDE LOS COMUNEROS REALIZAN TRABAJO 

COMUNAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

CUADRO Nº 9
COMUNIDADES CAMPESINAS DONDE LOS COMUNEROS REALIZAN TRABAJO 

COMUNAL, SEGÚN LENGUA QUE SE HABLA, 2012
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• Formas de ayuda mutua
Más de la mitad de las comunidades campesinas dicen practicar el ayni y/o la minka, mientras que solo 1% 
practica la mita. Es interesante resaltar las diferencias geográficas de los resultados. El ayni es practicado ma-
yoritariamente en las comunidades campesinas de la sierra sur del país, mientras que la minka es una respuesta 
más común en la costa y la sierra norte.

CUADRO Nº 10
FORMAS DE AYUDA MUTUA QUE SE PRACTICAN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

CUADRO Nº 11
FORMAS DE AYUDA MUTUA QUE SE PRACTICAN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012

Formas de ayuda 
mutua*

Respuesta
Porcentaje de casos

Número Porcentaje (%)

Total 5,828 100.0  116.7%

Ayni 2,953 50.7  59.1%

Minka 2,829 48.5  56.6%

Mita 46 0.8  0.9%

* Agrupación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Departamento
Formas de ayuda mutua*

Ayni Minka Mita

Total 70.6% 67.6% 1.1%

Cusco 95.2% 63.8% 2.4%

Apurímac 94.3% 68.4% 0.0%

Huancavelica 93.2% 44.1% 0.4%

Ayacucho 85.7% 64.4% 0.9%

Puno 84.1% 60.1% 0.6%

Huánuco 73.3% 65.3% 0.0%

Moquegua 68.9% 77.8% 0.0%

Arequipa 68.3% 54.0% 1.6%

Junín 44.3% 74.1% 0.8%

Tacna 40.9% 68.2% 0.0%

Pasco 28.6% 85.7% 0.0%

Áncash 18.5% 92.8% 3.2%

Loreto 7.1% 100.0% 0.0%

Lima 6.3% 94.3% 4.4%

Cajamarca 2.1% 97.9% 0.0%

Amazonas 0.0% 100% 0.0%

La Libertad 0.0% 100% 0.0%

Piura 0.0% 100% 0.0%

* Agrupación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Por otro lado, según los resultados a nivel de lengua principal hablada en la comunidad, existe una diferencia entre 
las concepciones de ayuda mutua de las comunidades de lengua castellana y las de lengua indígena. La práctica 
del ayni ocurre mayoritariamente entre las comunidades quechua y aimarahablantes, en 72% y 80% respectiva-
mente. En las comunidades con lengua principal castellana, el ayni solo está presente en la quinta parte de los 
casos (22%). 

La presencia de la minka —forma de ayuda mutua a favor del beneficio colectivo— es homogénea. Se practica 
en promedio en más del 50% de las comunidades entrevistadas, con ligeras diferencias según lengua, que fluc-

CUADRO Nº 12
FORMAS DE AYUDA MUTUA QUE SE PRACTICAN EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGÚN 

SU IDIOMA O LENGUA, 2012

Lengua principal Total
Formas de ayuda mutua*

Ayni Minka Mita

Total 84% 59% 57% 1%

Castellano 73% 22% 62% 1%

Aimara 87% 80% 41% 1%

Quechua 88% 72% 57% 1%

* Agrupación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

1.4 Organización política
•  Autoridades tradicionales
En promedio, 2 de cada 5 comunidades (39%) cuentan, además de las autoridades que dicta la ley, con autori-
dades tradicionales en ejercicio. Los departamentos donde esta situación es más común son Moquegua, Are-
quipa, Huánuco y La Libertad, donde la presencia de autoridades tradicionales se encuentra en más de la mitad 
de sus comunidades campesinas.

CUADRO Nº 13
AUTORIDADES TRADICIONALES EN EJERCICIO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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En cuanto a los resultados por lengua principal de la comunidad, no hay diferencias significativas entre las comu-
nidades aimara, quechua y castellanohablantes, donde hay presencia de autoridades tradicionales en 2 de cada 
5 casos.

CUADRO Nº 14
AUTORIDADES TRADICIONALES EN EJERCICIO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 

SEGÚN LENGUA O IDIOMA, 2012

• Afiliación a organizaciones
Del total de 4,994 comunidades campesinas entrevistadas, solo 190 están afiliadas a organizaciones locales, 
principalmente en Cusco (95) y Puno (39). En el caso de las organizaciones regionales, son 111 comunidades 
afiliadas, con principal incidencia en Áncash (27), Cusco (20) y Puno (18). Finalmente, las comunidades afiliadas 
a organizaciones nacionales son apenas 79. En este caso, Cusco (22) y Lima (14) son los departamentos de 
mayor concentración.

CUADRO Nº 15
COMUNIDADES CAMPESINAS AFILIADAS A ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN, 

SEGÚN NIVEL DE ORGANIZACIÓN, 2012

CUADRO Nº 16
AFILIACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS POR NIVEL DE LA 

ORGANIZACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Nivel de organización
Número de comunidades

Sí No

Nacional 79 4,915

Regional 111 4,883

Local 190 4,804

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Departamento
Nivel de organización

Local Regional Nacional

Total 190 111 79

Amazonas 0 0 1

Áncash 12 27 5

Apurímac 8 1 4

Arequipa 2 6 1

Ayacucho 4 5 1

Cajamarca 1 0 0

Cusco 95 20 5

Huancavelica 14 3 4

Huánuco 0 2 1

Ica 0 0 0

Junín 7 5 10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Departamento
Nivel de organización

Local Regional Nacional

La Libertad 0 0 1

Lambayeque 0 5 2

Lima 1 3 14

Loreto 0 0 0

Moquegua 0 0 0

Pasco 1 12 0

Piura 6 4 7

Puno 39 18 22

San Martín 0 0 0

Tacna 0 0 1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

1.5 Uso de territorio y del hábitat 
•  Tierras comunales
Las comunidades donde existen tierras de uso comunal, mas no privado, representan el 44% del total. En 1 de 
cada 4 comunidades conviven las tierras comunales y privadas, mientras que en el 10% no hay tierras comu-
nales pero sí privadas. Así, vemos que las dos modalidades mencionadas ocurren, en una u otra medida, en el 
80% de las comunidades.

CUADRO Nº 17 
COMUNIDADES CAMPESINAS CON TIERRAS CONDUCIDAS EN FORMA COMUNAL, 2012

Comunidades 
campesinas

Total Sí No NS/NR

Número 4,994 3,507 1,485 2

Porcentaje (%) 100% 70.2% 29.7% 0.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

En total, 70% de las comunidades campesinas entrevistadas cuentan con tierras comunales. Esta característica 
es significativamente más común entre las comunidades quechuahablantes que en las comunidades aimaraha-
blantes. En el caso de las primeras, 7 de cada 10 comunidades (72%) declaran tener tierras de uso comunal, 
mientras que en las segundas ello solo ocurre en algo más de 4 de cada 10 (44%).

CUADRO Nº 18
COMUNIDADES CAMPESINAS CON TIERRAS CONDUCIDAS EN FORMA COMUNAL, SEGÚN 

IDIOMA O LENGUA, 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Amazonas y Pasco son los departamentos con mayor concentración de comunidades con tierras conducidas como 
tierras comunales. En ambos casos, la proporción es mayor al 90% del total de comunidades. Lima, Junín y Áncash2 
tienen a más del 80% (pero menos del 90%) de sus comunidades en la misma situación. Por otro lado, Puno y Loreto 
son las regiones con mayor número de comunidades campesinas que ya no poseen tierras comunales.

CUADRO Nº 19
COMUNIDADES CAMPESINAS CON TIERRAS CONDUCIDAS EN FORMA COMUNAL, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012

1.6 Cosmovisión, creencias y prácticas ancestrales 
•  Métodos tradicionales de salud
La HIC pregunta si la comunidad cuenta con establecimientos de salud como posta médica, posta de salud, 
centro de salud, farmacia o botica, u otros. Sin contar las últimas dos opciones, hay 2,207 comunidades que 
declaran contar con algún establecimiento de salud.

CUADRO Nº 20
COMUNIDADES CAMPESINAS EN DONDE LA POBLACIÓN ACUDE AL CURANDERO 

EN CASOS DE ENFERMEDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

2 Lambayeque también entra en este grupo, pero la base es muy pequeña (20 casos) para hacer inferencias a nivel departamental.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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En cuanto a los resultados por lengua de la comunidad, parece ser que la costumbre de asistir al curandero está 
más arraigada entre comunidades aimarahablantes que en otras, aunque está presente también en más de un 
tercio de las comunidades quechuahablantes.

CUADRO Nº 21
COMUNIDADES CAMPESINAS EN DONDE LA POBLACIÓN ACUDE AL 

CURANDERO EN CASOS DE ENFERMEDAD, SEGÚN LENGUA PRINCIPAL, 2012
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1.7 Autoidentificación 
• Autoidentificación
A pesar de haber respuestas positivas en todas las variables que califican como criterios objetivos según la directiva 
del Viceministerio de Interculturalidad, la pregunta de autoidentificación indígena arroja un resultado mínimo: solo 
cuatro comunidades contestan afirmativamente a la pregunta sobre su pertenencia a algún pueblo indígena.3 Dos 
se encuentran en Lima, en la provincia de Yauyos, y dos en Loreto, en la provincia de Datem del Marañón.4 

CUADRO Nº 22
TABLA RESUMEN DE VARIABLES

3 El fraseo exacto de la pregunta es el siguiente, “¿La comunidad campesina pertenece a algún pueblo indígena?”, exactamente el mismo que se aplica para la región amazónica. En el caso de esta 
última, como se verá más adelante, la respuesta afirmativa es mayoritaria.

4 La primera disposición especial del Reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas establece que las comunidades ribereñas de la Amazonía pueden solicitar su inscripción como comunidad 
campesina.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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2. Comunidades nativas

2.1 Lengua

• Autoidentificación
Los resultados de la HIC revelan que hay 34 comunidades que declaran hablar tres lenguas (3%), 482 que declaran 
hablar dos (43%), y 597 solo mencionan una lengua (54%).

Entre los idiomas nombrados como primera mención, las lenguas con más menciones son el awajún y el ashá-
ninka; seguidas por el kichwa, el shipibo, el shawi, el wampis y el kandozi, todas ellas con 50 o más menciones. El 
80% de las comunidades nativas entrevistadas hablan alguna de estas siete lenguas como idioma principal.

Aquellas lenguas que aparecen únicamente como segunda o tercera mención son el arabela y el iquitu, con una 
mención cada una.

CUADRO Nº 23
IDIOMAS O LENGUAS NATIVAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS 

COMUNIDADES NATIVAS, COMO PRIMERA MENCIÓN, 2012

Primera mención de lengua
Número de 

comunidades
Participación 

porcentual (%)

Total 1,113 100 

Awajún (Aguaruna) 241 21.7 

Asháninka 197 17.7 

Castellano 132 11.9 

Quechua (Lamas) (Inga) 93 8.4 

Shipibo-konibo (Joni) 60 5.4 

Shawi (Chayahuita) (Campo-piyapi) 57 5.1 

Wampis (Huambiza) (Shuar-huampis) 54 4.9 

Kandozi (Candoshi) (Murato) (Chapra) 50 4.5 

Matsés (Mayoruna) 19 1.7 

Kukama-kukamiria (Cocama-
cocamilla)

18 1.6 

Kichwa (Quichua) (Lamas) (Llacuash) 18 1.6 

Nomatsigenga (Atiri) 18 1.6 

Achuar (Achual) (Aents) 17 1.5 

Cashinahua (Huni kuin) 15 1.3 

Yagua (Yihamwo) 15 1.3 

Matsigenka (Matsiguenga) 
(Machiguenga)

14 1.3 

Yine (Piro) 13 1.2 

Asheninka (Atsiri) 9 0.8 

Yanesha (Amuesha) 8 0.7 

Murui-muinani (Huitoto) 7 0.6 

Secoya (Aido pai) 7 0.6 

Harakbut (Amarakaeri) 6 0.5 

Bora (Booraa) (Miamuna) 5 0.4 

Shiwilu (Jebero) 5 0.4 

Kakataibo (Cashibo-kakataibo) (Uni) 4 0.4 

Mastanahua 4 0.4 
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Primera mención de lengua
Número de 

comunidades
Participación 

porcentual (%)

Amahuaca (Yora) 3 0.3 

Madija (Culina) 3 0.3 

Ese eja 3 0.3 

Maijuna (Orejón) 3 0.3 

Sharanahua (Onicoin) 3 0.3 

Yaminahua 3 0.3 

Jíbaro (Mainu) 2 0.2 

Ocaina (Dyo’xaiya) 2 0.2 

Capanahua (Nuquencaibo) 1 0.1 

Kakinte (Poyenisati) 1 0.1 

Huachipaeri 1 0.1 

Huitoto-Meneca 1 0.1 

Quechua Runa (Kichwa Runa) 1 0.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Según el total de lenguas habladas en las comunidades nativas, es decir, la suma de la primera, segunda y terce-
ra opción de respuesta, el castellano es la lengua más difundida, con 522 menciones. Como segunda y tercera 
mención, su presencia se incrementa en 390 comunidades. 

CUADRO Nº 24
IDIOMAS O LENGUAS NATIVAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS COMUNI-

DADES NATIVAS, DEL TOTAL DE MENCIONES, 2012

Idioma o lengua
Total de menciones de 

lengua
Porcentaje (%)

Total 1,663  149.4

Castellano 522 46.9

Awajún (Aguaruna) 243 21.8

Asháninka 213 19.1

Quechua (Lamas) (Inga) 104 9.3

Wampis (Huambiza) (Shuar-huampis) 78 7.0

Shawi (Chayahuita) (Campo-piyapi) 63 5.7

Shipibo-konibo (Joni) 63 5.7

Kandozi (Candoshi) (Murato) (Chapra) 56 5.0

Kukama-kukamiria (Cocama-
cocamilla)

50 4.5

Kichwa Llacuash 41 3.7

Nomatsigenga (Atiri) 23 2.1

Yagua (Yihamwo) 21 1.9

Achuar (Achual) (Aents) 20 1.8

Yanesha (Amuesha) 20 1.8

Matsés (Mayoruna) 19 1.7

Yine (Piro) 17 1.5

Cashinahua (Huni kuin) 15 1.3

Matsigenka (Matsiguenga) 
(Machiguenga)

15 1.3

Asheninka (Atsiri) 9 0.8



31

Idioma o lengua
Total de menciones de 

lengua
Porcentaje (%)

Harakbut (Amarakaeri) 8 0.7 

Murui-muinani (Huitoto) 8 0.7 

Secoya (Aido pai) 7 0.6 

Bora (Booraa) (Miamuna) 5 0.4 

Shiwilu (Jebero) 5 0.4 

Amahuaca (Yora) 4 0.4 

Kakataibo (Cashibo-kakataibo) (Uni) 4 0.4 

Mastanahua 4 0.4 

Madija (Culina) 3 0.3 

Ese eja 3 0.3 

Maijuna (Orejón) 3 0.3 

Sharanahua (Onicoin) 3 0.3 

Yaminahua 3 0.3 

Jíbaro (Mainu) 2 0.2 

Ocaina (Dyo’xaiya) 2 0.2 

Arabela (Tapueyocuaca) 1 0.1 

Capanahua (Nuquencaibo) 1 0.1 

Kakinte (Poyenisati) 1 0.1 

Huachipaeri 1 0.1 

Huitoto-Meneca 1 0.1 

Iquitu 1 0.1 

Quechua Runa (Kichwa Runa) 1 0.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

2.2 Organización social

• Trabajo comunal
El trabajo comunal está ampliamente difundido entre las comunidades nativas. Los resultados muestran que 4 de 
cada 5 comunidades practican al menos una forma de trabajo comunal. La pesca es la más común, siendo practi-
cada por 67% de las comunidades entrevistadas. Le siguen la caza, que es practicada comunalmente por la mitad, 
y la recolección, por el 42% de las comunidades nativas entrevistadas.

CUADRO Nº 25
COMUNIDADES NATIVAS QUE REALIZAN ALGÚN TRABAJO COMUNAL, 2012

Comunidades nativas Total
Realizan trabajo comunal

Sí No

Número 1,113 911 202

Porcentaje (%) 100 81.9 18.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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A nivel departamental, la pesca es la actividad comunal más relevante en Amazonas y Madre de Dios, donde 
es practicada por el 85% de las comunidades; mientras que la caza es practicada en mayor proporción por las 
comunidades de San Martín. En promedio, Madre de Dios es el departamento con mayor presencia de trabajo 
comunal. 

CUADRO Nº 26
COMUNIDADES NATIVAS QUE REALIZAN ALGÚN TRABAJO COMUNAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento
Comunidades 

nativas
Actividades comunales 

Recolección Caza Pesca Turismo Otro

Total 1,113 42.0% 50.0% 67.0% 7.0% 5.0%

Amazonas 241 32.0% 40.0% 86.0% 1.0% 1.0%

Cusco 20 55.0% 75.0% 70.0% 15.0% 0.0%

Junín 151 38.0% 47.0% 60.0% 11.0% 2.0%

Loreto 466 44.0% 51.0% 62.0% 5.0% 8.0%

Madre de Dios 26 65.0% 73.0% 85.0% 23.0% 8.0%

Pasco 36 28.0% 17.0% 47.0% 6.0% 6.0%

San Martín 35 49.0% 80.0% 49.0% 26.0% 6.0%

Ucayali 129 51.0% 57.0% 62.0% 13.0% 4.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

2.3 Organización política

• Autoridades tradicionales
En cuanto a la existencia de autoridades tradicionales en ejercicio (además de aquellas que demanda la ley de co-
munidades nativas), estas están presentes en cerca de la mitad de las comunidades entrevistadas. 

Salvo en el caso del departamento de Amazonas, donde la brecha es de 26 puntos porcentuales, los demás departa-
mentos tienen una distribución similar entre las comunidades nativas que declaran contar con autoridades tradiciona-
les y las que no. Cabe mencionar que Ucayali y Pasco son las únicas regiones donde la proporción de comunidades 
nativas con autoridades tradicionales es mayor a la de comunidades nativas sin autoridades tradicionales. 

CUADRO Nº 27
AUTORIDADES TRADICIONALES EN EJERCICIO EN LAS COMUNIDADES 

NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012
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• Afiliación a organizaciones
Entre las comunidades nativas, la afiliación a organizaciones supracomunales parece tener una gran relevancia. 
Más de la mitad de las comunidades entrevistadas están afiliadas a una organización local (63%), 1 de cada 4 a 
una regional (24%), y casi la misma proporción a una nacional (20%). 

Dado que para el caso de la Amazonía la población de un pueblo indígena está muchas veces focalizada en un 
departamento o provincia,  el alto nivel de afiliación a organizaciones locales podría evidenciar una articulación entre 
comunidades pertenecientes a un mismo pueblo. De hecho, la proporción de afiliación es significativamente mayor 
entre aquellas comunidades que declaran pertenecer a un pueblo indígena (69%) que entre aquellas que no (59%). 

CUADRO Nº 28
AFILIACIÓN A ALGUNA ORGANIZACIÓN, SEGÚN PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD A ALGÚN 

PUEBLO INDÍGENA, 2012

CUADRO Nº 29
PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD NATIVA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN AFILIACIÓN A 

ALGUNA ORGANIZACIÓN, 2012

Pertenencia de la 
comunidad nativa a algún 

pueblo indígena
Total

Afiliación de la comunidad a alguna 
organización local, regional o nacional

Sí No

Total 100% 66.5% 33.5%

Sí 100% 68.8% 31.2%

No 100% 59.1% 40.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

Lo mismo ocurre en todos los niveles de afiliación, donde la brecha proporcional aumenta a medida que el nivel or-
ganizativo es más alto: en las organizaciones regionales, las comunidades nativas que dicen pertenecer a un pueblo 
indígena tienen un porcentaje de afiliación 10 puntos porcentuales mayor al de las comunidades que no se reconocen 
como indígenas. Y en las organizaciones nacionales, las comunidades nativas indígenas afiliadas duplican a las demás.

Afiliación de la comunidad 
a alguna organización local, 

regional o nacional
Total

Pertenencia de la comunidad nativa 
a algún pueblo indígena

Sí No

Local 62.9% 52.5% 60.4%

Regional 23.5% 14.0% 21.2%

Nacional 20.0% 10.2% 17.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 
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La importancia de las organizaciones varía significativamente según el departamento que se observe. En Amazo-
nas, Junín y Loreto, la afiliación a organizaciones locales es mayoritaria. En Cusco, el 36% de las comunidades 
nativas están afiliadas únicamente a organizaciones locales. En Madre de Dios, no hay ninguna comunidad que 
declare estar afiliada a una organización local, mientras que más del 60% están afiliadas a una organización re-
gional. Ucayali tiene la distribución más homogénea de proporción de comunidades afiliadas según nivel: 34% a 
organizaciones locales, 28% a organizaciones regionales y 27% a nacionales.

CUADRO Nº 30
AFILIACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS A ALGUNA ORGANIZACIÓN, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012

Departamento
Comunidades afiliadas a una organización

Local Regional Nacional

Total 60.4% 21.2% 17.7%

Amazonas 69.1% 19.1% 19.5%

Junín 67.1% 25.3% 21.5%

Loreto 51.5% 9.8% 6.7%

Cusco 36.0% 0.0% 0.0%

Ucayali 33.9% 28.4% 26.7%

Pasco 19.8% 0.9% 6.6%

San Martín 18.9% 32.4% 18.9%

Madre de Dios 0.0% 61.5% 3.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

Algunas organizaciones regionales a las cuales declaran pertenecer las comunidades que no están afiliadas a 
ninguna organización nacional, sí aparecen en los registros de organizaciones nacionales.6 Es probable que la 
misma situación ocurra para el caso de organizaciones locales y regionales. En ese sentido, las cifras de repre-
sentatividad de las organizaciones podrían verse subrepresentadas en las declaraciones de los entrevistados.

2.4 Cosmovisión, creencias y prácticas ancestrales

• Métodos tradicionales de salud
Cerca de la mitad de los 1,113 representantes de las comunidades nativas entrevistados han declarado que las 
personas que viven en el centro poblado sede de la comunidad acuden usualmente al curandero en caso de acci-
dente o enfermedad. Esta práctica no es la más popular entre las comunidades nativas, puesto que coexiste con 
otras opciones. El 73% acude usualmente al médico, enfermera o sanitario; y en el 61% de las comunidades se 
curan ellos mismos.

CUADRO Nº 31
TIPOS DE ATENCIÓN A LOS QUE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS ACUDE EN 

CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, 2012

6 Según lo consultado en la página web de AIDESEP: http://www.aidesep.org.pe/organizacion-politica/. Revisado el 29/05/14.

Tipo de atención
Respuestas

N° Porcentaje (%)

Total 2,072 186.2

Médico, enfermera, sanitario 812 73.0

Ellos mismos se curan 682 61.3

Curandero 537 48.2

Otro 41 3.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 
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Adicionalmente, entre aquellas comunidades que sí cuentan con una posta o centro de salud (383), la proporción 
de comunidades cuyos pobladores acuden usualmente al curandero es mayoritaria: 52%.

Finalmente, los departamentos con una proporción mayoritaria de comunidades nativas cuyos representantes 
declaran que los pobladores usualmente acuden al curandero son Ucayali, Loreto, Junín y Madre de Dios. En el 
resto de departamentos, a excepción de Amazonas, esta práctica está presente en algo menos de un tercio de 
las comunidades entrevistadas.

CUADRO Nº 32
COMUNIDADES NATIVAS DONDE LA POBLACIÓN ACUDE AL CURANDERO EN CASOS DE 

ENFERMEDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

2.5 Autoidentificación

• Autoidentificación
Una proporción mayoritaria de los representantes de las comunidades nativas identifican positivamente a su co-
munidad ante la pregunta de si esta pertenece a algún pueblo indígena. Tres cuartas partes (76%) de las 1,113 
comunidades entrevistadas responden afirmativamente a la pregunta.

CUADRO Nº 33
PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD NATIVA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, 2012

Comunidad nativa Total
Pertenencia a algún pueblo indígena

Sí No

Número 1,113 848 265

Porcentaje (%) 100 76.2 23.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

Los resultados por departamento arrojan que en Loreto casi el 80% de las comunidades se autoidentifican como 
indígenas. Salvo en San Martín y Cusco, más de dos terceras partes de las comunidades nativas entrevistadas 
en todos los departamentos contestan afirmativamente a la pregunta de pertenencia a un pueblo indígena. Final-
mente, los departamentos con mayor proporción de comunidades nativas autoidentificadas como indígenas son 
Pasco, Amazonas y Ucayali, donde superan el 80%.
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CUADRO Nº 34
PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD NATIVA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA,  SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2012

CUADRO Nº 35
PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD NATIVA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN LENGUA 

PRINCIPAL, 2012

Lengua principal Total
Pertenencia a algún pueblo indígena

Sí No

Total 100% 100% 100%

Lengua indígena 88.1% 90.4% 80.8%

Castellano 11.9% 9.6% 19.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

De las 265 comunidades que no se reconocen como indígenas, solo 33 mencionan al castellano como primera 
lengua. Es decir, 81% de las comunidades nativas que dicen no pertenecer a ningún pueblo tienen como lengua 
principal una lengua indígena.

El pueblo indígena que más comunidades agrupa es el awajún con 198 menciones; le sigue el asháninka con 
146. Las 481 comunidades restantes se agrupan bajo 32 pueblos (omitiendo la mención “castellano”).

CUADRO Nº 36
COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN PUEBLO INDÍGENA, 2012

Pueblo indígena Número Porcentaje (%)

Total 825 100 

Awajún 198 24.0 

Asháninka 146 17.7 

Kandozi 59 7.2 

Shipibo-konibo 54 6.5 

Shawi 51 6.2 

Kukama-kukamiria 49 5.9 

Wampis 47 5.7 

Kichwa 46 5.6 
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CUADRO Nº 37
Tabla resumen de variables según autoadscripción étnica

Porcentaje de comunidades nativas

Comunidades que se 
autoidentifican como pueblo 

indígena

Comunidades que no se 
autoidentifican como pueblo 

indígena

BASE 848 265

Trabajo comunal 82% 80%

Autoridades tradicionales 45% 48%

Afiliación a organizaciones 69% 59%

Uso del curandero 54% 46%

Lengua indígena como primera 
mención

90% 81%

Porcentaje significativamente mayor
Base: Total de comunidades entrevistadas (1,113).

Pueblo indígena Número Porcentaje (%)

Matsés 18 2.2 

Yagua 18 2.2 

Achuar 16 1.9 

Cashinahua 15 1.8 

Yanesha 11 1.3 

Castellano 11 1.3 

Nomatsigenga 10 1.2 

Yine 10 1.2 

Murui-muinani 8 1.0 

Matsigenka 8 1.0 

Jíbaro 5 0.6 

Secoya 5 0.6 

Harakbut 4 0.5 

Ashéninka 4 0.5 

Bora 4 0.5 

Mastanahua 4 0.5 

Amahuaca 3 0.4 

Madija 3 0.4 

Ese eja 3 0.4 

Sharanahua 3 0.4 

Yaminahua 3 0.4 

Kakataibo 2 0.2 

Ocaina 2 0.2 

Maijuna 2 0.2 

Arabela 1 0.1 

Kakinte 1 0.1 

Chamicuro 1 0.1 

No especificado 288

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 
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1. Aspectos generales

La investigación complementaria al IV Censo Nacional Agropecuario de las comunidades campesinas y nativas 
constituye una fuente de información estadística significativa, dado que proporciona datos actualizados para el 
mejor conocimiento de estas importantes organizaciones. 

1.1 Antecedentes
A la fecha se han realizado en el país cuatro censos agropecuarios: en 1961, 1972, 1994 y 2012. Habiendo 
transcurrido 18 años desde la realización del penúltimo censo, y dadas las profundas transformaciones ocurridas 
en el agro nacional durante este periodo, resulta necesario conocer las características e implicancias de estos 
cambios, en especial de las comunidades campesinas y nativas.

1.2 Base legal del IV Censo Nacional Agropecuario
Mediante el Decreto de Urgencia N° 055-2011 del 15 de octubre de 2011, se declaró de interés y de prioridad 
nacional el levantamiento del IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO) y se encargó al Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) su ejecución. El Ministerio de Agricultura y Riego y el INEI efectuaron de ma-
nera conjunta su planeamiento, organización y dirección.
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2. Comunidades campesinas, 
número y superficie territorial

El presente informe trata sobre los resultados de la Hojas de Información Complementaria (HIC) que se aplicaron 
a las unidades agropecuarias con características peculiares y que revisten significativa importancia para el agro 
nacional, tales como comunidades campesinas y comunidades nativas.

Las tierras de una comunidad, sea campesina o nativa, pueden encontrarse organizadas de estas formas: 

a. Todas las tierras se encuentran trabajadas en forma comunitaria.

b. Parte de las tierras de la comunidad son trabajadas en forma comunitaria y otra cedida a los comuneros para 
que la trabajen individualmente. 

c. El total de las tierras de la comunidad son cedidas a los comuneros para su usufructo individual.   

Los resultados de la aplicación de las HIC muestran lo siguiente: la existencia de 6,115 comunidades campesi-
nas y una superficie territorial de 19’888,190 hectáreas. Aquí se incluye la superficie total titulada y/o adjudicada 
de las comunidades, así como las tierras cedidas en uso, cedidas a concesiones mineras y tierras de protección.  

Hay que señalar que del total de comunidades censadas, se obtuvo información completa de 4,994 que admi-
nistran una superficie territorial de 17’769,515 hectáreas. Mientras que 1,121 comunidades que no pudieron ser 
entrevistadas solamente administran una superficie total territorial de 2’118,677 hectáreas debido a las razones 
siguientes:

a. Desconocimiento por parte de los presidentes de las comunidades sobre la información solicitada, en algu-
nos casos por haber asumido el cargo en fecha reciente.

b. Por ausencia de los presidentes.

c. Por rechazo a proporcionar información; en algunos casos señalaron que debían solicitar autorización para 
brindar información.

d. Por no dedicarse a la actividad agropecuaria, aunque según la metodología, debía aplicarse la cédula para 
obtener la información complementaria.

Por estas razones, para el presente análisis solo se considera la información de cédulas completas, es decir, de 
aquellas comunidades campesinas con cédulas debidamente diligenciadas, que llegan a 4,994 comunidades. 

2.1 Número y superficie territorial de las comunidades 
campesinas

De acuerdo a los resultados de la información complementaria al IV Censo Nacional Agropecuario, de 
1’285,215.60 km2 que tiene el país, 198,881.9 km2 (15.5%) es la superficie territorial de las comunidades cam-
pesinas, que equivale a 19’888,190 hectáreas. Esta superficie está distribuida en 6,115 comunidades campesi-
nas y en 21 departamentos.

Los resultados de la información complementaria al IV Censo Nacional Agropecuario 2012 nos muestran que 
Puno, con 1,041 comunidades (20.8%), es el departamento con mayor número de comunidades campesinas, 
ocupando el 11.9% de la superficie territorial con 2’113,270 hectáreas. Le sigue Cusco con 802 comunidades 
(16.1%) y 1’670,410 hectáreas (9.4%); luego Huancavelica con 540 (10.8%) y una superficie 1’339,240 hec-
táreas (7.5%); Ayacucho con 522 comunidades (10.5%) y una superficie de 1’949,600 hectáreas (11.0%). Le 
sigue en importancia el departamento de Junín con 368 (7.4%) y 1’174,300 hectáreas de superficie territorial. 
Estos cinco departamentos concentran el 65,5% de las comunidades y administran una superficie territorial de 
8’246,820 hectáreas, es decir, 46.4% del total conducido por las comunidades censadas.
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CUADRO Nº 1
NÚMERO Y SUPERFICIE TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento

Comunidades campesinas 
censadas

Superficie territorial

Número %
Hectáreas 

(miles)
%

Nacional 4,994 100  17,769.51 100 

Amazonas 59 1.2  275.54 1.6 

Áncash 314 6.3  1,064.79 6.0 

Apurímac 292 5.8  1,222.84 6.9 

Arequipa 72 1.4  781.10 4.4 

Ayacucho 522 10.5  1,949.60 11.0 

Cajamarca 62 1.2  291.41 1.6 

Cusco 802 16.1  1,670.41 9.4 

Huancavelica 540 10.8  1,339.24 7.5 

Huánuco 201 4.0  591.91 3.3 

Ica 11 0.2  314.79 1.8 

Junín 368 7.4  1,174.30 6.6 

La Libertad 97 1.9  477.87 2.7 

Lambayeque 20 0.4  308.68 1.7 

Lima 251 5.0  1,525.43 8.6 

Loreto 62 1.2  200.92 1.1 

Moquegua 57 1.1  342.60 1.9 

Pasco 76 1.5  238.31 1.3 

Piura 105 2.1  1,458.30 8.2 

Puno 1,041 20.8  2,113.27 11.9 

San Martín 1 0.0  0.70 0.0 

Tacna 41 0.8  427.50 2.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 1
SUPERFICIE TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, POR DEPARTAMENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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2.2 Número y superficie territorial de las comunidades 
campesinas, según tamaño

CUADRO Nº 2
COMUNIDADES CAMPESINAS Y SUPERFICIE TERRITORIAL, SEGÚN TAMAÑO, 2012 

Tamaño 
Comunidades campesinas Superficie territorial

Número %
Hectáreas

(miles de ha)
%

Total 4,994 100 17,769.51 100

Menores a 199.9 ha 647 13.0 69.04 0.4

De 200 a 299.9 ha 277 5.5 65.27 0.4

De 300 a 499.9 ha 481 9.6 185.89 1.0

De 500 a 999.9 ha 957 19.2 673.46 3.8

De 1,000 a 2,499.9 ha 1,105 22.1 1,725.44 9.7

De 2,000 a 2,999.9 ha 196 3.9 529.58 3.0

De 3,000 a más ha 1,331 26.7 14,520.83 81.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El censo muestra que el 26.7% de las comunidades campesinas (1,331) tienen un tamaño de 3,000 o más 
hectáreas y conducen el 81.7% de la superficie territorial con 14’520,830 hectáreas. El 22.1% de las comuni-
dades (1,105) se encuentran en unidades de 1,000 a 2,499.9 hectáreas y administran una superficie territorial 
1’725,440 hectáreas. Igualmente, el 19.2% de las comunidades (957) tiene un tamaño entre 500 a 999.9 hectá-
reas y disponen una superficie territorial de 673,460 hectáreas. 

GRÁFICO Nº 2
NÚMERO DE COMUNIDADES CAMPESINAS, POR TAMAÑOS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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En contraposición, hay un 13.0% de comunidades (647) que se encuentran en unidades menores de 199.9 hec-
táreas y conducen el 0.4% (69,400 hectáreas) de la superficie total del ámbito de las comunidades censadas. 
Si a esta cifra le sumamos las comunidades que se encuentran en rangos de 200 a 499.9 hectáreas, suman 
el 28.1% del total de comunidades censadas, es decir, 1,405 comunidades conducen el 1.8% de la superficie 
territorial censada (320,200 hectáreas).
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2.3 Uso de las tierras de la comunidad

CUADRO Nº 3
NÚMERO DE COMUNIDADES Y SUPERFICIE TOTAL, BAJO RIEGO, 

EN SECANO O CON PASTOS NATURALES, 2012

En los estudios sobre la propiedad comunal, se analizan dos criterios: las zonas de producción y los tipos de usu-
fructo (individual o unifamiliar, grupos de familias o la comunidad). Ambos criterios están estrechamente vincula-
dos entre sí: las tierras bajo riego y de secano se corresponden casi enteramente a las de uso familiar y definen 
una gran amplitud de derechos para los comuneros, mientras que las tierras de pastos naturales se correspon-
den con el uso colectivo, en el que las familias tienen derechos limitados de uso, de disfrute y de disposición.

Del total de comunidades censadas, el 66.3% cuentan con el 9.6% (1’712,650 hectáreas) de tierras cultivadas 
bajo riego controladas por las comunidades, el 30.0% (5’330,510 hectáreas) son tierras de secano y el 46.7% 
(8’297,940 hectáreas) son tierras dedicadas a pastos naturales y utilizadas en la crianza de animales, según 
manifestación de los presidentes y autoridades comunales.
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3. Edad y nivel educativo de los presidentes 
de las comunidades campesinas

La edad y género del productor influyen en las posibilidades de innovación y gestión dentro de las comunidades 
campesinas. En el país, 4,811 comunidades campesinas, es decir, el 96.3%, son conducidas por presidentes 
varones; de ellos, 2,297 están en el grupo de 45 a 64 años y 1,893 en el grupo de 30 a 44 años. En cambio, las 
presidentes del género femenino son 183 y representan tan solo el 3.7%, de las cuales 96 están en el grupo de 
edad de 45 a 64 años y 70 en el de 30 a 44 años.

Cabe resaltar que 340 comunidades se encuentran conducidas por presidentes cuyas edades se encuentran en 
el grupo de 65 a más años. 

CUADRO Nº 4
GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 

SEGÚN GÉNERO, 2012

Género Total

Grupos de edad
No 

especificadoDe 15 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y más 
años

Total 4,994 125 1,963 2,393 340 173

100% 2.5% 39.3% 47.9% 6.8% 3.5%

Hombres 4,811 121 1,893 2,297 330 170

Mujeres 183 4 70 96 10 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 3
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 5
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

POR GÉNERO, 2012

Nivel educativo Total % Hombre % Mujer %

Total 4,994 100  4,811 100  183 100 

Ningún nivel 52 1.0  45 0.9  7 3.8 

Inicial 6 0.1  6 0.1  - -

Primaria incompleta 967 19.4  932 19.4  35 19.1 

Primaria completa 1,111 22.2  1,068 22.2  43 23.5 

Secundaria incompleta 843 16.9  818 17.0  25 13.7 

Secundaria completa 1,350 27.0  1,315 27.3  35 19.1 

Superior no universitaria 
incompleta

146 2.9  137 2.8  9 4.9 

Superior no universitaria 
completa

224 4.5  216 4.5  8 4.4 

Superior universitaria 
incompleta

44 0.9  37 0.8  7 3.8 

Superior universitaria 
completa

173 3.5  161 3.3  12 6.6 

No especificado 78 1.6  76 1.6  2 1.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El nivel educativo de los presidentes de las comunidades campesinas definitivamente marca la diferencia en el 
manejo o gestión de la comunidad. El 1.0% (52) son analfabetos, de los cuales 45 son hombres y 7 mujeres. En 
el otro extremo se encuentra un 11.8% de presidentes (587) que declararon tener educación superior no univer-
sitaria 370 (7.4%) y educación superior universitaria 217 (4.4%).

Desde la perspectiva de género, el 96.3% de los presidentes son varones, de los cuales 2,000 (41.6%) lograron 
el nivel educativo primario y 198 (4.1%) la educación superior universitaria. El 3.7% de presidentes, es decir 183, 
son mujeres; de ellas, 78 (42.6%) alcanzaron nivel educativo primario, 17 (9.3%) educación superior no universi-
taria y tan solo 19 (10.4%) educación superior universitaria.

GRÁFICO Nº 4
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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4. Características de las 
comunidades campesinas

Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica. 
Están integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, 
sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra.

4.1 Idiomas o lenguas que se hablan en las comunidades

El Perú es un país de múltiples lenguas. Si bien el idioma castellano es el predominante, existen en las comunida-
des campesinas, otras lenguas o idiomas con las cuales se comunican. En el 76.5% (3,818) de las comunidades, 
se habla con mayor frecuencia el castellano; también se utiliza el quechua en el 73.8% (3,685) de comunidades; 
un 9.9% (492) utiliza el aimara y en 0.2% (12) se habla otras lenguas originarias. Cabe indicar que la respuesta a 
esta pregunta fue múltiple. 

CUADRO Nº 6
IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN

CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

Total de 
comunidades 
campesinas 

Idioma o lengua nativa

Castellano Aimara Quechua Otros

4,994 3,818 492 3,685 12

100% 76.5% 9.9% 73.8% 0.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 5
Idiomas o lenguas originarias que se hablan

con mayor frecuencia en las comunidades campesinas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Castellano Quechua

4.2 Familias u hogares residentes en la comunidad campesina

CUADRO Nº 7
FAMILIAS U HOGARES DE COMUNEROS Y NO COMUNEROS QUE RESIDEN

EN LA COMUNIDAD, 2012

Total de 
comunidades 
campesinas 

Familias u hogares

Total comuneros 
y no comuneros

De comuneros De no comuneros

4,994 1’385,221 848,775 536,446

100% 61.3% 38.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

En las comunidades campesinas censadas existen hogares donde viven comuneros inscritos en la comunidad, 
los cuales pueden usufructuar las tierras o bienes otorgados a dicha comunidad, y también hogares de personas 
que no son comuneros inscritos en la comunidad.

La información complementaria al censo reporta que en las comunidades censadas existen 1’385,221 familias 
u hogares que residen en la comunidad, de las cuales el 61.3% (es decir 848,775 hogares) son de comuneros 
inscritos en la comunidad y un 38.7% (536,446) de hogares de no comuneros domiciliados en una comunidad.
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CUADRO Nº 8
COMUNEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN COMUNAL, POR GÉNERO, 2012

En las comunidades censadas existen 918,468 comuneros inscritos en los padrones comunales, de los cuales 
585,555 (63.8%) son hombres y 332,913 (35.2%) son mujeres.

De los 918,468 comuneros inscritos en los padrones de las comunidades campesinas, el 15.8% (145,099) se 
encuentran en el departamento de Cusco, de los cuales 91,148 son hombres y 53,951 son mujeres, le sigue 
Puno con el 15.6%, donde 84,946 son varones y 58,312 mujeres, el 9% (82,743) de los inscritos se encuentran 
en el departamento de Huancavelica, de los cuales 49,371 son hombres y 33,372 mujeres. En 522 comunida-
des campesinas censadas de Ayacucho se hallan inscritos 78,674 (8.6%) comuneros, de los cuales 46,466 son 
hombres y 32,208 mujeres.

En las comunidades de Apurímac hay inscritas un 7.5% del total nacional, en Huánuco 7.3%, en Piura 6.6%, en 
Áncash 5.4% y en Junín 5.0%. 

CUADRO Nº 9
COMUNEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN COMUNAL POR GÉNERO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento
Comunidades 
campesinas 

censadas

Comuneros inscritos

Total % Hombres Mujeres

Nacional 4,994 918,468 100 585,555 332,913

Amazonas 59 14,068 1.5 10,704 3,364

Áncash 314 49,615 5.4 37,633 11,982

Apurímac 292 68,640 7.5 42,768 25,872

Arequipa 72 9,718 1.1 6,759 2,959

Ayacucho 522 78,674 8.6 46,466 32,208

Cajamarca 62 22,093 2.4 13,578 8,515

Cusco 802 145,099 15.8 91,148 53,951

Huancavelica 540 82,743 9.0 49,371 33,372

Huánuco 201 67,121 7.3 40,075 27,046

Ica 11 2,890 0.3 1,803 1,087

Junín 368 45,702 5.0 28,796 16,906

Comunidades 
campesinas 

censadas
Total Hombres Mujeres

4,994 918,468 585,555 332,913

100% 63.8% 36.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 8
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Departamento
Comunidades 
campesinas 

censadas

Comuneros inscritos

Total % Hombres Mujeres

Nacional 4,994 918,468 100 585,555 332,913

La Libertad 97 28,558 3.1 20,563 7,995

Lambayeque 20 26,651 2.9 16,443 10,208

Lima 251 25,869 2.8 18,502 7,367

Loreto 62 6,148 0.7 3,849 2,299

Moquegua 57 5,183 0.6 3,235 1,948

Pasco 76 28,916 3.1 20,910 8,006

Piura 105 60,799 6.6 44,254 16,545

Puno 1,041 143,258 15.6 84,946 58,312

San Martín 1 200 0.0 120 80

Tacna 41 6,523 0.7 3,632 2,891

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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5. Organización de las 
comunidades campesinas

5.1 Conformación territorial de las comunidades campesinas

CUADRO Nº 10
CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

La conformación de entidades territoriales de las comunidades campesinas se basa en la consolidación de sus 
territorios ancestrales y en la voluntad de su población de vivir conforme a sus normas y procedimientos propios. 
Por ello pueden estar conformadas por anexos, barrios, ayllus, estancias y/o sectores, aunque también existen 
comunidades que no presentan divisiones. Del total de comunidades censadas, 4,056 (81.2%) comunidades 
reportaron algún tipo de conformación y 938 (18.8%) señalaron que no cuenta con divisiones.

Del total de comunidades que informaron sobre la conformación de su ámbito territorial, 1,649 (40.7%) están 
configuradas por sectores, 1,471 (36.3%) por anexos, 1,252 (30.9%) por barrios, 535 (13.2%) por estancias y 
un 1.9% por ayllus. Un ayllu es una forma de comunidad familiar extensa, originaria de la región andina, con una 
descendencia común —real o supuesta— que trabaja en forma colectiva. El ayllu era una agrupación de familias 
que se consideraba descendiente de un lejano antepasado común.

GRÁFICO Nº 6
CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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5.2 Situación legal de las comunidades campesinas

CUADRO Nº 11
SITUACIÓN LEGAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

CUADRO Nº 12
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN LAS COMUNIDADES, 2012

Para que las autoridades puedan realizar gestiones ante entidades —sean públicas o privadas—, las juntas di-
rectivas deben estar inscritas en los Registros Públicos. De igual forma es requisito legal registrar a la comunidad 
como personería jurídica.

De las comunidades censadas, 4,393 (88.0%) declaran estar inscritas en Registros Públicos, 4,035 (80.8%) 
declararon que sus juntas directivas se encuentran debidamente inscritas en los Registros Públicos, y 3,475 
(69.6%) afirman contar con estatutos debidamente actualizados.

5.3 Actividades productivas o empresariales que realizan las 
comunidades campesinas

Las comunidades tiene varias posibilidades para realizar actividades económicas: mediante empresas comu-
nales, empresas multicomunales o asociándose con otras empresas, sean privadas, públicas o mixtas. Las 
asociaciones son muy importantes, debido a que les permitirán un mejor desarrollo y diversificar las actividades 
productivas, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Del total de comunidades censadas, el 53.9% (2,692) señaló que realizan alguna actividad productivas o empre-
sarial y el 46.1% (2,302) declara que no realizan actividad alguna, ni productiva ni empresarial. 
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Del total de comunidades que reportaron información, 2,692 (53.9%) realizan algún tipo de actividad productiva 
o empresarial. El 75% de estas (2,031) son actividades asociadas a la actividad agrícola, un 57.2% (1,539) a 
labores pecuarias, el 23.0% (618) a explotación forestal, 16.6% (448) a la comercialización, 11.8% (317) a brindar 
servicios de maquinaria agrícola, un 11.5% (310) a la artesanía y el 6.9% (185) al turismo. 

Otras actividades importantes de ocupación son la explotación minera con 4.9% (132) y la actividad agroindus-
trial con el 3.2% (85).

GRÁFICO Nº 7
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN LAS COMUNIDADES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 13
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LAS COMUNIDADES, 2012

GRÁFICO Nº 8
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LAS COMUNIDADES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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6. Situación del deslinde y titulación 
de las tierras en las comunidades 
campesinas

6.1 Formas de adquisición de las tierras de la comunidad
De un total de 17’769,510 hectáreas de superficie territorial censada, el 63.2% (11’227,585.01 hectáreas) son de 
posesión ancestral de las comunidades; el 21.3% (3’788,416.25 hectáreas) fueron adquiridas por adjudicación. 
Un 11.2% (1’990,053.97 hectáreas) por poseer títulos y derechos coloniales sobre tierras comunales y un 4.3% 
(763,459.74 hectáreas) a través de la compra de tierras.

CUADRO Nº 14
FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LAS TIERRAS DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades y 
superficie

Comunidades 
campesinas 

censadas

Formas de adquisición de la mayoría de las tierras de la comunidad

Por posesión 
ancestral 

(inmemorial)

Por título  
colonial

Por  
adjudicación

Por compra y 
venta

Total  
comunidades

4,994 2,930 224 1,494 346

 100% 58.7% 4.5% 29.9% 6.9%

Superficie 
(miles ha)

17,769.51 11,227.59 1,990.05 3,788.42 763.46

100% 63.2% 11.2% 21.3% 4.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de las comunidades, las tierras adquiridas de acuer-
do al derecho común y agrario y las adjudicadas con fines de Reforma Agraria. Las tierras originarias compren-
den las que la comunidad posee, incluyendo las eriazas y las que indican en sus títulos.

El censo reportó diferentes formas de adquisición de las tierras por parte de las comunidades: el 58.7% (2,930) 
manifestaron que obtuvieron sus tierras desde épocas ancestrales (inmemoriales), asignándolas temporalmente 
en uso entre los comuneros calificados con la finalidad de que puedan realizar actividades productivas sobre 
dichos predios en beneficio de la comunidad y de los propios comuneros. Esta asignación temporal se realiza de 
conformidad a las costumbres y a las disposiciones impartidas por cada comunidad campesina, y comúnmente 
se conoce como “parcelación”.

Un 29.9% (1,494) de comunidades obtuvieron sus tierras por adjudicación, algunas como resultado del proceso 
de Reforma Agraria. Un 6.9% (356) las obtuvieron por compra-venta y un 4.5% (224) mediante un título colonial.
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GRÁFICO Nº 10
FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LAS TIERRAS DE LA COMUNIDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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6.2 Deslinde y titulación de las tierras en las comunidades

CUADRO Nº 15
SITUACIÓN DE DESLINDE Y TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS COMUNIDADES, 2012

Comunidades 
y superficie

Tipos
No han 

realizado 
ningún 
trámite

Total

Han realizado 
deslinde pero la 

adquisición no ha 
sido de compra y 

venta

Han solicitado 
oficialmente el 
levantamiento 

de plano

Han firmado 
actas de 

colindancia

Cuentan con 
plano o mapa 
de conjunto 
incompleto

Cuentan con 
plano o mapa 
de conjunto 

aprobado por 
resolución

Cuentan con 
el expediente 

completo

Publicación en 
El Peruano

Número 4,994 4,462 3,383 3,621 2,548 2,666 3,629 2,004 186

 100% 89.3% 67.7% 72.5% 51.0% 53.4% 72.7% 40.1% 3.7%

Superficie 
(miles ha)

17,769.51 16,508.65 12,892.67 12,946.04 9,664.37 10,195.83 13,207.55 7,933.20 497.40

100% 92.9% 72.6% 72.9% 54.4% 57.4% 74.3% 44.6% 2.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Del total de comunidades, 4,462 (89.3%) han realizado deslinde de sus tierras. Un 72.7% (3,629) cuentan con el 
expediente completo, 72.5% (3,621) han acordado y firmado actas de colindancia, el 67.7% (3,383) han solicita-
do oficialmente el levantamiento de los planos de la comunidad, 53.4% cuentan con planos o mapa de conjunto 
aprobado por resolución. Además un 51.0% señaló que sus planos o mapas de conjunto están incompletos y el 
40.1% indicó que cuenta con su publicación en el diario El Peruano.

En relación a la superficie territorial de las comunidades censadas, el 92.9% (16’508,653 hectáreas) manifestó 
haber realizado gestiones para deslindar o titular las tierras de la comunidad. El 74.3% (13’207,545.20 hectáreas) 
de las tierras comunales cuentan con el expediente completo; el 72.9% (12’946,038.07 hectáreas) cuentan con 
acuerdos y firmas de actas de colindancia; el 72.6% (12’892,672.60 hectáreas) cuentan con la solicitud oficial 
para el levantamiento de los planos de la comunidad; un 57.4% (10’195,831.21 hectáreas) de sus dominios 
comunales cuentan con planos o mapa de conjunto aprobado por resolución.
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De acuerdo a disposiciones legales, las entidades que otorgan títulos de propiedad a las comunidades son el 
Ministerio de Agricultura MINAG (órgano resolutivo) y los Gobiernos Regionales. El Organismo de Formalización 
de la Propiedad —COFOPRI— actúa como órgano técnico de apoyo de las Direcciones Regionales Agrarias 
(DRA) dentro del procedimiento de deslinde y titulación de las comunidades campesinas al amparo de la Ley N° 
24657, a excepción de 12 departamentos en los que COFOPRI (como entidad absorbente del ex PETT) actúa 
directamente para estas labores. 

Del total de comunidades censadas, el 76.9% (3,841) manifestaron contar con títulos de propiedad; el 54.6% 
(2,725) fueron otorgados por el Ministerio de Agricultura; un 16.2% (807) por el Proyecto Especial de Titulación 
de Tierras–PETT; 8.8% (441) por COFOPRI y un 2.8% (140) por los Gobiernos Regionales.

GRÁFICO Nº 11
SITUACIÓN DE DESLINDE Y TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS COMUNIDADES, 2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 16
ENTIDADES QUE HAN OTORGADO TÍTULO DE LAS TIERRAS A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Comunidades 
con título de 
propiedad

Entidad que ha otorgado el título de las tierras a las comunidades

Ministerio de 
Agricultura

Gobierno 
Regional

COFOPRI PETT Otro

4,994 3,841 2,725 140 441 807 235

100% 76.9% 54.6% 2.8% 8.8% 16.2% 4.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 12
ENTIDADES QUE HAN OTORGADO TÍTULO DE LAS TIERRAS A LA COMUNIDAD CAMPESINA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 17
COMUNIDADES CAMPESINAS POR FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES, 2012

Comunidades 
y superficie

Conducción de las tierras 

No 
especificado

No existen tierras 
comunales ni de 

propiedad privada

Existencia de tierras 
conducidas como 
tierras comunales

Existencia de 
tierras que son de 
propiedad privada

4,994 1,006 3,507 1,790 1,123

100% 20.1% 70.2% 35.8% 22.5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 18
REPARTO O ARRENDAMIENTO DE TIERRAS DE LA COMUNIDAD A LOS COMUNEROS, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Reparto de tierras a los comuneros en los 
últimos 12 meses

Arrendamiento de tierras agrícolas o 
no agrícolas a los comuneros

Sí No Sí No

4,994 1,097 3,897 1,004 3,990

22.0% 78.0% 20.1% 79.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

7. Organización de las tierras de 
las comunidades campesinas

7.1 Conducción de las tierras de las comunidades

De un total de 17’769,510 hectáreas de superficie territorial censada, el 63.2% (11’227,585.01 hectáreas) son de 
posesión ancestral de las comunidades; el 21.3% (3’788,416.25 hectáreas) fueron adquiridas por adjudicación. 
Un 11.2% (1’990,053.97 hectáreas) por poseer títulos y derechos coloniales sobre tierras comunales y un 4.3% 
(763,459.74 hectáreas) a través de la compra de tierras.

Una de las características de la organización de las tierras de las comunidades campesinas es la asignación 
en uso de las parcelas comuneras calificadas, con la finalidad de realizar actividades productivas sobre dichas 
tierras en beneficio propio. Aunque esta asignación puede ser temporal, se realiza de conformidad a las costum-
bres y a las disposiciones impartidas por cada comunidad campesina. Y en los últimos 12 meses previos a la 
ejecución del IV Censo Nacional Agropecuario en 1,097 (22.0%) comunidades censadas repartió tierras entre los 
comuneros inscritos. De igual forma 1,004 (20.1%) comunidades declararon haber arrendado tierras agrícolas y 
no agrícolas a comuneros.
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7.2 Obras de irrigación en las comunidades campesinas

CUADRO Nº 19
OBRAS DE IRRIGACION Y SUPERFICIE IRRIGADA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES, 2012

Nº de 
comunidades y 

superficie 

Total de 
comunidades 
campesinas

Número de obras de irrigación realizadas en los últimos 5 años No 
realizaron 
obras de 
irrigación

Total 1 2 3 4
5 y/o más 

obras
No 

especificado

Nº de  
comunidades

4,994 1,397 830 325 120 42 70 10 3,597

100% 28.0% 16.6% 6.5% 2.4% 0.8% 1.4% 0.2% 72.0%

Superficie total 
(miles de ha)

17,769.51 4,762.53 2,570.84 1,267.10 394.19 240.69 270.66 19.05 13,006.99

Superficie irriga-
da (miles de ha)

96.44 96.44 48.45 18.62 10.74 7.63 9.00 2.00 -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Las obras de irrigación o de infraestructura hidráulica en las comunidades permiten incrementar el área de riego 
disponible, mejorar el abastecimiento de agua en superficies regadas en forma deficitaria, mejorar la calidad y 
la eficiencia de la aplicación del agua de riego, habilitar suelos agrícolas de mal drenaje y, en general, mejorar la 
productividad de la agricultura, de modo que los comuneros puedan elevar sus ingresos y los habitantes del área 
beneficiada puedan mejorar su nivel y calidad de vida. 

En los últimos 5 años, en 1,397 (28.0%) comunidades se han realizado obras de irrigación, que permitieron irrigar 
96,440 hectáreas. En el 16.6% (830) de las comunidades se ha realizado una obra de irrigación, que permitió 
irrigar aproximadamente 48,450 hectáreas, pero también existe un 1.4% (70) de comunidades donde en los 
últimos 5 años se han realizado de 5 a más obras de irrigación, que habilitaron 9,000 hectáreas con riego. En el 
72.0% de las comunidades no se realizó ninguna obra de irrigación.
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CUADRO Nº 20
NÚMERO DE COMUNIDADES CAMPESINAS CON CONFLICTOS POR TIERRAS, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Comunidades 
con conflictos 

por tierras

Comunidades con conflicto por tierras y actores

No tienen 
conflictosCon otras 

comunidades 
campesinas

Grupos 
campesinos

Particulares

Comuneros 
de la 

misma 
comunidad

Empresas 
mineras

El Estado Otros

4,994 1,720 1,140 236 416 470 283 68 90 3,274

 34.4% 22.8% 4.7% 8.3% 9.4% 5.7% 1.4% 1.8% 65.6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

8. Conflictos y problemas en las 
comunidades campesinas

8.1 Conflictos por tierras
Los conflictos por tierras constituyen una realidad que afecta a muchas comunidades campesinas del país. La 
falta de formalización de la propiedad comunal es una situación que, además de limitar la capacidad de las co-
munidades de ejercer sus derechos plenamente y la posibilidad de acceder a créditos agrarios, genera conflictos 
al interior de las comunidades campesinas, entre comunidades y con empresas o individuos particulares.

Del total de comunidades censadas el 34.4% (1,720) señalan que tiene conflictos por tierras; el 65.6% (3,274 
comunidades) manifiestan no tener ningún tipo de conflictos por tierras.

GRÁFICO Nº 13
COMUNIDADES CAMPESINAS QUE TIENEN CONFLICTOS CON PARTICULARES POR TIERRAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Los conflictos por tierras más frecuentes en las comunidades son los que se presentan con otras comunidades 
en un 22.8% (1,140 comunidades), 9.4% (470) son conflictos con comuneros de la propia comunidad, un 8.3% 
(416) con particulares, un 5.7% (283) con empresas mineras, el 4.7% (236) con grupos campesinos y un 1.4% 
(68) con el Estado.

8.2 Comunidades campesinas con conflictos por el manejo del 
agua

CUADRO Nº 21
COMUNIDADES CAMPESINAS CON CONFLICTOS POR EL MANEJO DE AGUA, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Comunidades 
con conflictos 

por tierras

Comunidades con conflicto por el manejo de agua para uso agrícola o 
 para pastos

No tienen 
conflictosCon otras 

comunidades 
campesinas

Grupos 
campesinos

Particulares

Comuneros 
de la 

misma 
comunidad

Empresas 
mineras

El Estado Otros

4,994 1,136 613 220 175 525 137 47 62 3,858

100% 22.7% 12.3% 44% 3.5% 10.5% 2.7% 0.9% 1.2% 77.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 14

COMUNIDADES CAMPESINAS QUE TIENEN CONFLICTOS 
CON EMPRESAS MINERAS POR MANEJO DE AGUA

COMUNIDADES CAMPESINAS QUE TIENEN CONFLICTOS 
CON PARTICULARES POR MANEJO DE AGUA
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Otro de los conflictos que se presentan en las comunidades es por la administración del agua. Del total de comu-
nidades censadas, un 22.7% (1,136) señalan tener este tipo conflicto y el 77.3% (3,858) manifestaron no tener 
ningún tipo de conflicto por esta causa.

El crecimiento poblacional y económico en las comunidades han ejercido mayor presión sobre las reservas de 
agua, al punto que el volumen demandado de agua siempre es mayor que el volumen suministrado, lo que 
genera problemas distributivos. La competencia por el recurso es ya causa de conflictos a diferentes escalas 
y a diferente intensidad, presentándose tanto entre una misma comunidad, entre diferentes comunidades, con 
empresas mineras, e incluso con el Estado.

A causa de la carencia del recurso hídrico, 613 (12.3%) comunidades señalan tener conflictos por uso del 
agua entre comunidades; 525 (10.5%) con los comuneros de las mismas comunidades; el 4.4% (220) con 
grupos campesinos; un 3.5% (175) con particulares; un 2.7% (137) con empresas dedicadas a la minería, las 
cuales ejercen un fuerte dominio sobre el manejo de este recurso. Igualmente, un 0.9% (47) manifestaron tener 
conflictos con el Estado.

8.3 Problemas que afrontan las comunidades campesinas

CUADRO Nº 22
PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Comunidades 
con 

problemas

Principales problemas que afrontan las comunidades
Comunidades 
sin problemas

Tala ilegal
Explotación y 

exploración de 
hidrocarburos

Minería 
formal

Minería 
informal

 Por pagos o 
derechos de 

agua

Calidad 
de agua

Turnos de 
agua

Otro

4,994 2,650 672 69 307 427 533 1,106 1,014 324 2,336

 53.1% 13.5% 1.4% 6.1% 8.6% 10.7% 22.1% 20.3% 6.5% 46.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Del total de comunidades censadas, el 53.1% (2,650) manifestó tener algún problema no resuelto o por resolver 
y un 46.8% (2,336) señaló no tener ningún problema pendiente.

Las comunidades campesinas tienen muchos problemas sin resolver, entre los principales están los relacionados 
con el agua. La importancia de este recurso natural para la agricultura es evidente, pero esta actividad se desa-
rrolla en ámbitos donde la geografía es agreste y variada y donde los recursos hídricos son particularmente muy 
escasos. Por ello, el 22.1% (1,106) de las comunidades manifiestan tener problemas con la calidad del agua; un 
20.3% (1,014) con los turnos o distribución del agua y un 10.7% (533) por pagos o derechos de agua.

Otro de los problemas recurrentes de las comunidades es el relacionado con la minería y extracción de recursos 
naturales. En ese sentido, el 14.7% (734) de comunidades señalaron tener problemas con las empresas mineras 
y 1.4% (69) con la explotación y exploración de hidrocarburos.

Igualmente, el 13.5% (672) de comunidades tiene problemas con la tala ilegal, que ocasiona un serio daño al 
hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez. La tala ilegal tiene un impacto adverso en la fijación de gas carbónico 
(CO2). Las áreas deforestadas tienden a erosionar el suelo y frecuentemente se degradan hasta convertirse en 
tierras no productivas.
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GRÁFICO Nº 15
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, 2012

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 16
COMUNIDADES CAMPESINAS QUE TIENEN PROBLEMAS CON LA MINERÍA INFORMAL 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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9. Características socioculturales 
de las comunidades campesinas

9.1 Formas de ayuda mutua

El trabajo comunal es una de las características más importantes presentes en las comunidades desde tiempos 
ancestrales y que aún continúa. El 83.8% (4,184) de comunidades censadas realizan alguna forma de ayuda 
mutua.

En el 59.1% (2,953) de las comunidades censadas, la forma de ayuda mutua es el ayni, que es un sistema de 
trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros de la comunidad, destinado a trabajos agrícolas y a las cons-
trucciones de casas. Esta tradición continúa en muchas comunidades campesinas del Perú. Los pobladores se 
ayudan en las labores de cocina, pastoreo y construcción de viviendas.

En el 56.6% (2,825) de las comunidades se realizan la minka, o minga, mediante trabajos comunitarios en la 
construcción de locales, canales de riego, fortalezas, cultivo de tierras estatales, así como la ayuda en la chacra 
de las personas incapacitadas, huérfanos y ancianos.

La mita es un sistema de trabajo que se realiza en el 0.9% (46) de las comunidades censadas.

9.2 Participación en organizaciones

CUADRO Nº 23
COMUNIDADES CAMPESINAS POR FORMAS DE AYUDA MUTUA, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Formas de ayuda mutua

No 
especificado

Comunidades 
campesinas con 

ayuda mutua 
Ayni Minka Mita

4,994 4,184 2,953 2,825 46 810

 83.8% 83.8% 56.6% 0.9% 16.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 24
COMUNIDADES CAMPESINAS CON COMUNEROS QUE PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Comunidades 
donde los 

comuneros 
participan en 
algún tipo de 
organización

Tipo de organización Comunidades 
donde los 

comuneros no 
participan en 
algún tipo de 
organización

Junta de 
usuarios de 

riego

Asociación 
de padres de 

familia

Brigada de 
ronderos

Comités 
Locales de 

Administración 
de Salud (CLAS)

Juntas 
Administradoras 

de Servicio y 
Saneamiento 

(JASS)

Otras 
actividades

4,994 4,620 2,567 4,192 1,763 1,773 2,089 325 374

100% 92.5% 51.4% 83.9% 35.3% 35.5% 41.8% 6.5% 7.5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Las organizaciones en donde participan las comunidades son múltiples: el 92.5% (4,620) de las comunidades 
censadas han manifestado que los comuneros participan en diferentes tipo de organizaciones y tan solo un 7.5% 
(374) señalaron que no tienen ninguna participación en alguna organización.

Las asociaciones de padres de familia aparecen como la forma de organización predominante en las comunida-
des campesinas censadas, con el 83.9% (4,192). Le siguen en importancia las juntas o comisiones de usuarios 
de riego con el 51.4% (2,567).

Es importante la participación de las comunidades a través de las Juntas Administradoras de Servicios de Sa-
neamiento (JASS), que son organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se constituyen con 
el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o más centros poblados del 
ámbito rural. Los servicios de saneamiento se refieren a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de 
excretas; este tipo de organizaciones existen en 2,089 comunidades (41.8%). Igualmente, participan en Comités 
Locales de Administración de Salud (CLAS) en un 35.5% (1,773) de comunidades, que permiten administrar los 
puestos y centros de salud.

Las organizaciones a través de rondas campesinas existen en el 35.3% (1,763) de comunidades censadas.

GRÁFICO Nº 17
COMUNIDADES CAMPESINAS CON COMUNEROS QUE PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES, POR TIPO 

DE ORGANIZACIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 25
COMUNIDADES CAMPESINAS AFILIADAS A ALGUNA ORGANIZACIÓN,

POR TIPO DE ORGANIZACIÓN, 2012

Total de 
comunidades 
campesinas

Total de 
comunidades 

que están 
afiliadas

Tipo de organización Total de 
comunidades 
no afiliadasLocal Regional Nacional

4,994 322 190 111 79 4,672

100% 6.4% 3.8% 2.2% 1.6% 93.6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 18
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

Definitivamente, la organización de productores (asociatividad) es una alternativa para el desarrollo, no solo para 
la comercialización sino para mejorar el acceso de los productores a la información tecnológica, a mercados y 
políticas. Además, la organización asociativa es una forma de empoderamiento de los grupos menos favorecidos 
de nuestras sociedades.  

De un total de 4,994 comunidades, 322 (6.4%) manifestaron estar afiliadas a algún tipo de organización; 190 
(3.8%) están afiliadas a organizaciones locales; 111 (2.2%) están asociadas a organizaciones regionales y 79 
(1.6%) a entidades nacionales. Debemos señalar que 4,672 comunidades están totalmente desvinculadas de 
todo tipo de organización de productores.

9.3 Servicios en las comunidades

Del total de comunidades censadas, 4,531 (90,7%) cuentan con establecimientos educativos; 4,179 (83.7%) 
cuentan con centros de instrucción educativa primaria; 2,984 (59.8%) con centros de educación inicial; el 48.7% 
(2,433) con programas no escolarizado de educación inicial (PRONOEI); 1,860 (37.2%) con centros de educa-
ción secundaria, y tan solo 105 (2.1%) cuentan con institutos agropecuarios.

CUADRO Nº 26
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Tienen 
establecimientos 

educativos

TIpos de establecimientos educativos

No tienen 
establecimientos 

educativos

Programa no 
escolarizado 
de educación 

inicial 
(PRONOEI)

Educación 
inicial

Educación 
primaria

Educación 
secundaria

Instituto 
agropecuario

Otro

4,994 4,531 2,433 2,984 4,179 1,860 105 150 463

100% 90.7% 48.7% 59.8% 83.7% 37.2% 2.1% 3.0% 9.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 27
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Tipos de establecimientos de salud
No tienen 

establecimientos 
de saludTotal

Posta 
médica / 
sanitaria

Posta de 
salud

Centro de 
salud

Farmacia 
o botica

Otro

4,994 2,358 661 1,371 592 298 144 2,636

100% 47.2% 13.2% 27.5% 11.9% 6.0% 2.9% 52.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Del total de comunidades censadas, el 47.2% (2,358) de comunidades reportaron información sobre estableci-
mientos de salud; el 27.5% (1,371) cuentan con postas de salud; el 13.2% (661) con postas médicas o sanita-
rias; el 11.9% (592) con centros de salud, y el 6.0% (298) cuentan con farmacias o boticas.

GRÁFICO Nº 19
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 28
TIPO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO QUE TIENE EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 

2012

Comunidades 
campesinas 

censadas

Comunidades 
con alumbrado 

eléctrico

Tipo de servicio de 
alumbrado eléctrico Comunidades 

sin alumbrado 
eléctrico

No 
especificado

Público Privado

4,994 4,072 3,381 691 886 36

100% 81.5% 67.7% 13.8% 17.7% 0.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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El alumbrado está relacionado con los niveles de bienestar de las comunidades. Un total de 4,072 (81.5%) co-
munidades reportaron contar con servicios de alumbrado eléctrico; 3,381 (67.7%) comunidades cuentan con 
servicio de alumbrado eléctrico público y 691 (13.8%) cuentan con alumbrado eléctrico privado. Sin embargo, 
unas 866 comunidades (17.7%) carecen de este servicio en cualquiera de sus modalidades.

La referencia político-administrativa para un productor agropecuario es la capital distrital. Muchas veces este es 
el lugar donde también se resuelven los problemas de abastecimiento, comercialización y financieros. De allí que 
resulte relevante conocer el grado de facilidad con el que accede desde su vivienda a la capital de su distrito. 
En tal sentido, del total de comunidades censada, el 61.4% (3,064) declaran que el tipo de vía de comunicación 
para llegar a la capital distrital son los caminos de herradura; un 55.1% (2,754) de comunidades emplean trochas 
carrozables para desplazarse a la capital distrital y el 50.5% (2,520) lo realiza a través de carreteras.

CUADRO Nº 29
VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES PARA LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL

AL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
campesinas censadas

Tipos de vías de comunicación 

Camino de 
herradura

Trocha 
carrozable

Carretera Otros

4,994 3,064 2,754 2,520 260

100% 61.4% 55.1% 50.5% 5.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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10.  Cuadros estádisticos

CUADRO N° 1 Comunidades campesinas, por nivel de educación alcanzado por los presidentes, según 
departamento

CUADRO N° 2 Comunidades campesinas y superficie total por grupos de edad de los presidentes, según 
departamento

CUADRO N° 3 Comunidades campesinas, por grupos de edad de los presidentes, según nivel de educa-
ción alcanzado y departamento

CUADRO N° 4 Comunidades campesinas,  por idiomas o lenguas originarias que se hablan con mayor 
frecuencia en la comunidad, según  pertenencia a algún pueblo indígena y departamento

CUADRO N° 5 Comunidades campesinas que pertenecen a algún pueblo indígena, según superficie te-
rritorial y departamento

CUADRO N° 6 Categoría del centro poblado de la sede de la comunidad campesina, según superficie 
territorial y departamento

CUADRO N° 7 Número de centros poblados que conforman la comunidad campesina según superficie 
territorial y departamento

CUADRO N° 8 Familias u hogares de comuneros y no comuneros que residen en la comunidad, según 
departamento

CUADRO N° 9 Comuneros inscritos en el padrón comunal por género, según departamento

CUADRO N° 10 Comunidades campesinas por tipo de conformación de su territorio, según departamento

CUADRO N° 11 Comunidades campesinas según situación de los estatutos, según departamento

CUADRO N° 12 Comunidades campesinas inscritas en registros públicos, según superficie territorial y 
departamento

CUADRO N° 13 Comunidades campesinas por situación de inscripción de la junta directiva en registros 
públicos, según departamento

CUADRO N° 14 Periodo de duración de las juntas directivas, según departamento

CUADRO N° 15 Actividades productivas o empresariales que realiza directamente la comunidad, según 
departamento

CUADRO N° 16 Modalidad productiva o empresarial que conduce la comunidad, según departamento

CUADRO N° 17 Comunidades que participan en alguna empresa multicomunal, según departamento

CUADRO N° 18 Formas de adquisición de la mayoría de las tierras de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 19 Situación de deslinde y titulación de tierras de la comunidad, según superficie territorial y 
departamento

CUADRO N° 20 Entidad que ha otorgado el título de tierras a la comunidad campesina, según departa-
mento

CUADRO N° 21 Título de las comunidades campesinas inscrito en registros públicos, según departamento

CUADRO N° 22 Comunidades campesinas y superficie territorial, bajo riego, en secano o con pastos na-
turales, según departamento

CUADRO N° 23 Total de comunidades por condición de tierras dentro de la misma, según departamento

CUADRO N° 24 Comunidades campesinas que practican la rotación o descanso de las tierras agrícolas, 
según departamento
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CUADRO N° 25 Comunidades campesinas por reparto o arriendo tierras de la comunidad  a 
los comuneros, según departamento

CUADRO N° 26 Comunidades campesinas por arrendamiento de tierras agrícolas o no agrí-
colas comunales a terceros, según departamento

CUADRO N° 27 Comunidades campesinas con comuneros inscritos en el padrón comunal 
que viven en la comunidad y no poseen tierras, según departamento

CUADRO N° 28 Número de obras de irrigación y superficie irrigada realizada en los últimos 5 
años por las comunidades campesinas, según departamento

CUADRO N° 29 Superficie forestada y/o reforestada en los últimos 5 años en las comunida-
des campesinas, según departamento

CUADRO N° 30 Comunidades campesinas con conflictos por tierras, según departamento

CUADRO N° 31 Comunidades campesinas con conflictos por el manejo de agua para uso 
agrícola o para pastos , según departamento

CUADRO N° 32 Principales problemas que afrontan las comunidades campesinas, según de-
partamento

CUADRO N° 33 Comunidades campesinas  que realizan trabajo comunal, según departa-
mento

CUADRO N° 34 Existencia de autoridades tradicionales en ejercicio, además de las autorida-
des que señala la ley, según departamento

CUADRO N° 35 Cumplimiento de los cargos comunales por los miembros de la junta directi-
va, según departamento

CUADRO N° 36 Comunidades campesinas con local comunal, según departamento

CUADRO N° 37 Comunidades campesinas por formas de ayuda mutua que se practican en-
tre las comunidades, según departamento

CUADRO N° 38 Numero de comunidades campesinas con comuneros que participan en or-
ganizaciones, por tipo de organización, según  departamento

CUADRO N° 39 Comunidad campesina, si está afiliada o no a alguna organización local, re-
gional o nacional, según departamento

CUADRO N° 40 Comunidades campesinas afiliadas a alguna organización por tipo de organi-
zación, según departamento

CUADRO N° 41 Establecimientos educativos que cuenta el centro poblado sede de la comu-
nidad, por  tipo de establecimiento educativo, según departamento

CUADRO N° 42 Establecimientos de salud con que cuenta el centro poblado sede de la co-
munidad, por tipo de establecimiento, según departamento

CUADRO N° 43 Tipo de atención a la que acuden los comuneros en caso de enfermedad o 
accidente en el centro poblado sede de la comunidad, por tipo de estableci-
miento, según departamento

CUADRO N° 44 Tipo de alumbrado del centro poblado sede de la comunidad, según departa-
mento

CUADRO N° 45 Vías de comunicación existentes para llegar desde la capital distrital al centro 
poblado sede de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 46 Medio de transporte más utilizado para llegar desde la capital distrital al 
centro poblado sede de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 47 Tiempo que demandan los comuneros para llegar desde la capital distrital al 
centro poblado sede de la comunidad, según departamento
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

No especificado
Total

Menores 
de 15
años

De 15 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Nacional

Total 6,115 - 125 1,963 2,393 340 1,294

Ningún nivel 52 - 1 11 29 10 1

Inicial 6 - - - 4 1 1

Primaria incompleta 967 - 13 284 543 108 19

Primaria completa 1,111 - 19 382 592 96 22

Secundaria incompleta 843 - 23 368 396 28 28

Secundaria completa 1,350 - 55 656 549 41 49

Superior no universitaria incompleta 146 - 5 70 60 5 6

Superior no universitaria completa 224 - 5 101 90 24 4

Superior universitaria incompleta 44 - 3 14 21 5 1

Superior universitaria completa 173 - 1 63 80 20 9

No especificado 1,199 - - 14 29 2 1,154

Amazonas

Total 64 - 7 22 28 1 6

Ningún nivel - - - - - -

Inicial - - - - - -

Primaria incompleta 9 - - 4 4 1 -

Primaria completa 26 - 3 10 13 - -

Secundaria incompleta 8 - 2 2 4 - -

Secundaria completa 7 - 1 3 3 - -

Superior no universitaria incompleta 2 - - 1 1 - -

Superior no universitaria completa 5 - 1 1 3 - -

Superior universitaria incompleta - - - - - - -

Superior universitaria completa 1 - - 1 - - -

No especificado 6 - - - - - 6

Áncash  

Total 347 - 5 120 146 30 46

Ningún nivel  2 - - - 2 - -

Inicial  - - - - - - -

Primaria incompleta 67 - 1 17 34 13 2

Primaria completa 71 - - 25 35 10 1

Secundaria incompleta 46 - 2 17 24 - 3

Secundaria completa 89 - 2 43 39 3 2

Superior no universitaria incompleta 12 - - 7 5 - -

Superior no universitaria completa 13 - - 8 2 3 -

Superior universitaria incompleta 2 - - - 2 - -

Superior universitaria completa 8 - - 3 3 - 2

No especificado 37 - - - - 1 36



79

CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

No especificado
Total

Menores 
de 15
años

De 15 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años
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Superior no universitaria completa 13 - - 8 2 3 -
Superior universitaria incompleta 2 - - - 2 - -
Superior universitaria completa 8 - - 3 3 - 2
No especificado 37 - - - - 1 36
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO
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Grupos de edad

No especificado
Total
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años
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

No especificado
Total

Menores 
de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Apurímac  

Total 493 - 11 149 111 9 213

Ningún nivel - - - - - - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 50 - 1 14 30 3 2

Primaria completa 54 - - 23 26 2 3

Secundaria incompleta 59 - - 39 16 1 3

Secundaria completa 89 - 9 49 25 3 3

Superior no universitaria incompleta 8 - - 4 4 - -

Superior no universitaria completa 16 - - 11 5 - -

Superior universitaria incompleta 7 - 1 4 2 - -

Superior universitaria completa 7 - - 4 3 - -

No especificado 203 - - 1 - - 202

Arequipa  

Total 91 - 1 31 32 5 22

Ningún nivel - - - - - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 10 - - 2 8 - -

Primaria completa 8 - - 5 3 - -

Secundaria incompleta 16 - - 5 7 1 3

Secundaria completa 28 - - 13 13 2 -

Superior no universitaria incompleta 4 - - 2 1 1 -

Superior no universitaria completa 3 - 1 2 - - -

Superior universitaria incompleta 1 - - 1 - - -

Superior universitaria completa 2 - - 1 - 1 -

No especificado 19 - - - - - 19

Ayacucho  

Total 560 - 21 249 199 22 69

Ningún nivel 9 - - - 7 2 -

Inicial 1 - - - 1 - -

Primaria incompleta 110 - 2 42 55 5 6

Primaria completa 106 - 3 44 48 7 4

Secundaria incompleta 96 - 5 56 30 1 4

Secundaria completa 136 - 8 84 33 2 9

Superior no universitaria incompleta 13 - 1 7 5 - -

Superior no universitaria completa 23 - 1 6 13 3 -

Superior universitaria incompleta 3 - 1 - 1 1 -

Superior universitaria completa 16 - - 8 6 1 1

No especificado 47 - - 2 - - 45
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

Total
Menores 

de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Cajamarca  

Total 112 - 61 53 07 54

Ningún nivel -- --- --

Inicial 1- --- -1

Primaria incompleta 15 -1 21 02 -

Primaria completa 14 - -47 3-

Secundaria incompleta 5- 121 -1

Secundaria completa 14 - 247 -1

Superior no universitaria incompleta 4- 2- 2- -

Superior no universitaria completa 3- -- 11 1

Superior universitaria incompleta 1- -1 -- -

Superior universitaria completa 4- -21 1-

51 - -- 1- 50

Cusco  

Total 977 - 13 418 337 16 193

Ningún nivel 7- 151 --

Inicial 1- -- 1- -

Primaria incompleta 197 -3 92 91 92

Primaria completa 194 -4 101 86 12

Secundaria incompleta 141 -2 78 55 24

Secundaria completa 195 -3 109 74 27

Superior no universitaria incompleta 23 -- 13 7- 3

Superior no universitaria completa 22 -- 12 91 -

Superior universitaria incompleta 3- -12 --

Superior universitaria completa 8- -431 -

186 - -38 - 175

Huancavelica

Total 617 -1 6 229 257 17 98

Ningún nivel 7- -322 -

Inicial 1- -- 1- -

Primaria incompleta 119 -- 39 72 71

Primaria completa 112 -1 40 65 42

Secundaria incompleta 113 -3 55 50 14

Secundaria completa 139 -1 17 24 82 6

Superior no universitaria incompleta 11 - 136 -1

Superior no universitaria completa 16 - -871 -

Superior universitaria incompleta 1- - 1-- -

Superior universitaria completa 11 - -73 -1

87 - -13 -8 3
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

Total
Menores 

de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Huánuco

Total 209 - 79 58 79 11

Ningún nivel 4- -13 --

Inicial -- ---- -

Primaria incompleta 44 -- 14 27 21

Primaria completa 55 -- 25 27 3-

Secundaria incompleta 31 -2 13 14 2-

Secundaria completa 44 -5 28 10 -1

Superior no universitaria incompleta 3- -21 --

Superior no universitaria completa 10 - -631 -

Superior universitaria incompleta 3- -12 --

Superior universitaria completa 6- -4 -1 1

9- - 1-- 8

Ica  

Total 13 - -533 2

Ningún nivel -- ---- -

Inicial -- ---- -

Primaria incompleta -- ---- -

Primaria completa 1- - 1-- -

Secundaria incompleta 1- - 1-- -

Secundaria completa 3- - -21 -

Superior no universitaria incompleta 1- - 1-- -

Superior no universitaria completa 2- -1 -1 -

Superior universitaria incompleta -- ---- -

Superior universitaria completa 3- -111 -

2- ---- 2

Junín

Total 396 -7 138 182 32 37

Ningún nivel 1- -- 1- -

Inicial 1- -- 1- -

Primaria incompleta 42 -2 12 19 9-

Primaria completa 70 -- 31 31 8-

Secundaria incompleta 63 -3 22 35 -3

Secundaria completa 112 -2 49 55 51

Superior no universitaria incompleta 10 - -36 -1

Superior no universitaria completa 26 -- 12 10 31

Superior universitaria incompleta 6- -141 -

Superior universitaria completa 33 -- 62 06 1

32 - -2 -- 30
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

No especificado
Total

Menores 
de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

La Libertad  

Total 99 - 2 38 44 9 6

Ningún nivel - - - - - - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 32 - 1 8 17 5 1

Primaria completa 34 - - 12 17 3 2

Secundaria incompleta 9 - - 7 2 - -

Secundaria completa 12 - - 6 5 - 1

Superior no universitaria incompleta 2 - - 2 - - -

Superior no universitaria completa 3 - 1 1 1 - -

Superior universitaria incompleta - - - - - - -

Superior universitaria completa 5 - - 2 2 1 -

No especificado 2 - - - - - 2

Lambayeque  

Total 26 - - 8 7 2 9

Ningún nivel 1 - - - 1 - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 1 - - - 1 - -

Primaria completa 1 - - - 1 - -

Secundaria incompleta 1 - - - 1 - -

Secundaria completa 5 - - 1 3 1 -

Superior no universitaria incompleta 1 - - 1 - - -

Superior no universitaria completa 5 - - 4 - 1 -

Superior universitaria incompleta 1 - - - - - 1

Superior universitaria completa 3 - - 2 - - 1

No especificado 7 - - - - - 7

Lima

Total 312 - - 57 141 41 73

Ningún nivel 1 - - - 1 - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 11 - - 1 7 3 -

Primaria completa 61 - - 8 37 16 -

Secundaria incompleta 40 - - 12 22 5 1

Secundaria completa 86 - - 27 42 8 9

Superior no universitaria incompleta 9 - - 3 6 - -

Superior no universitaria completa 11 - - 3 5 2 1

Superior universitaria incompleta 7 - - 2 3 2 -

Superior universitaria completa 20 - - 1 14 5 -

No especificado 66 - - - 4 - 62



CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO
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Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

Total
Menores 

de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Loreto  

Total 65 -1 12 32 13 7

Ningún nivel 2- -- 2- -

Inicial -- ---- -

Primaria incompleta 16 - 2661 1

Primaria completa 17 - 4551 2

Secundaria incompleta 10 - 2421 1

Secundaria completa 13 -2 8 3- -

Superior no universitaria incompleta 1- -- 1- -

Superior no universitaria completa 1- 1--- -

Superior universitaria incompleta 1- -- 1- -

Superior universitaria completa 1- -- 1- -

3- ---- 3

Moquegua  

Total 76 - 32 52 26 20
Ningún nivel - - ---- -
Inicial - - ---- -
Primaria incompleta 12 - -173 1
Primaria completa 10 - -352 -
Secundaria incompleta 15 - 11 13 --
Secundaria completa 10 - 2431 -
Superior no universitaria incompleta 3 - - 3-- -
Superior no universitaria completa 3 - -12 --
Superior universitaria incompleta -- --- -
Superior universitaria completa 2 - - 2-- -

21 - -- 2- 19
Pasco

Total 111 - 22 73 96 37
Ningún nivel - ---- -
Inicial - - ---- -
Primaria incompleta 6 - -132 -
Primaria completa 10 - - -91 -
Secundaria incompleta 4 - -13 --
Secundaria completa 37 - 21 71 61 1
Superior no universitaria incompleta 2 - -1 -1 -
Superior no universitaria completa 4 - -13 --
Superior universitaria incompleta 1 - -- 1- -
Superior universitaria completa 11 - -641 -

36 - ---- 36
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

No especificado
Total

Menores 
de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Piura  

Total 109 - - 36 62 4 7

Ningún nivel 1 - - - 1 - -

Inicial 1 - - - - 1 -

Primaria incompleta 29 - - 5 22 2 -

Primaria completa 32 - - 14 17 - 1

Secundaria incompleta 13 - - 6 7 - -

Secundaria completa 16 - - 6 8 - 2

Superior no universitaria incompleta 1 - - 1 - - -

Superior no universitaria completa 8 - - 3 4 1 -

Superior universitaria incompleta - - - - - - -

Superior universitaria completa 4 - - 1 3 - -

No especificado 4 - - - - - 4

Puno  

Total 1,388 - 13 264 621 116 374

Ningún nivel 17 - - 2 8 6 1

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 183 - - 21 121 39 2

Primaria completa 230 - 4 31 155 35 5

Secundaria incompleta 168 - - 36 117 14 1

Secundaria completa 301 - 6 124 155 10 6

Superior no universitaria incompleta 35 - 1 16 14 3 1

Superior no universitaria completa 49 - - 20 22 6 1

Superior universitaria incompleta 7 - 1 2 3 1 -

Superior universitaria completa 27 - 1 8 15 1 2

No especificado 371 - - 4 11 1 355

San Martín

Total 2 - - 1 - - 1

Ningún nivel - - - - - - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 1 - - 1 - - -

Primaria completa - - - - - - -

Secundaria incompleta - - - - - - -

Secundaria completa - - - - - - -

Superior no universitaria incompleta - - - - - - -

Superior no universitaria completa - - - - - - -

Superior universitaria incompleta - - - - - - -

Superior universitaria completa - - - - - -

No especificado 1 - - - - - 1
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CUADRO Nº 3
COMUNIDADES CAMPESINAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO Y 

DEPARTAMENTO

Nivel de educación alcanzado y 
departamento

Grupos de edad

No especificado
Total

Menores 
de 15
años

De 15 a 
29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y 
más años

Tacna

Total 48 - - 13 24 2 9

Ningún nivel - - - - - - -

Inicial - - - - - - -

Primaria incompleta 13 - - 2 9 2 -

Primaria completa 5 - - - 5 - -

Secundaria incompleta 4 - - 1 3 - -

Secundaria completa 14 - - 9  5 - -

Superior no universitaria incompleta 1 - - - 1 - -

Superior no universitaria completa 1 - - 1 - - -

Superior universitaria incompleta - - - - - - -

Superior universitaria completa 1 - - - 1 - -

No especificado 9 - - - - - 9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 5
COMUNIDADES CAMPESINAS QUE PERTENECEN A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN SUPERFICIE TERRITORIAL Y 

DEPARTAMENTO

Departamento
No de Comunidades Campesinas y 

Superficie territorial

Total de 
comunidades 
campesinas

Pueblos indigenas a la que pertenecen las 
comunidades campesinas

Total Achuar
No 

especificado

Nacional Nº de Comunidades Campesinas 6,115 4 2 2

Superficie territorial (has) 19’888,192.2 12,846.1 330.1 12,516.0

Amazonas Nº de comunidades campesinas 64 - - -

Superficie territorial (ha) 281,218.1 - - -

Áncash Nº de comunidades campesinas 347 - - -

Superficie territorial (ha) 1’125,176.8 - - -

Apurímac Nº de comunidades campesinas 493 - - -

Superficie territorial (ha) 1’551,878.4 - - -

Arequipa Nº de comunidades campesinas 91 - - -

Superficie territorial (ha) 868,451.5 - - -

Ayacucho Nº de comunidades campesinas 560 - - -

Superficie territorial (ha) 2’015,272.2 - - -

Cajamarca Nº de comunidades campesinas 112 - - -

Superficie territorial (ha) 318,078.0 - - -

Cusco Nº de comunidades campesinas 977 - - -

Superficie territorial (ha) 1’981,921.4 - - -

Huancavelica Nº de comunidades campesinas 617 - - -

Superficie territorial (ha) 1’451,542.9 - - -

Huánuco Nº de comunidades campesinas 209 - - -

Superficie territorial (ha) 692,820.0 - - -

Ica Nº de comunidades campesinas 13 - - -

Superficie territorial (ha) 352,638.7 - - -

Junín Nº de comunidades campesinas 396 - - -

Superficie territorial (ha) 1’201,581.3 - - -

La Libertad Nº de comunidades campesinas 99 - - -

Superficie territorial (ha) 480,468.8 - - -

Lambayeque Nº de comunidades campesinas 26 - - -

Superficie territorial (ha) 399,579.0 - - -

Lima Nº de comunidades campesinas 312 2 - 2

Superficie territorial (ha) 1’733,434.4 12,516.00 - 12,516.00

Loreto Nº de comunidades campesinas 65 2 2 -

Superficie territorial (ha) 204,823.6 330.13 330.13 -

Moquegua Nº de comunidades campesinas 76 - - -

Superficie territorial (ha) 424,563.4 - - -

Pasco Nº de comunidades campesinas 111 - - -

Superficie territorial (ha) 359,722.8 - - -

Piura Nº de comunidades campesinas 109 - - -

Superficie territorial (ha) 1’492,657.9 - - -

Puno Nº de comunidades campesinas 1 388 - - -

Superficie territorial (ha) 2’464,950.3 - - -

San Martín Nº de comunidades campesinas 2 - - -

Superficie territorial (ha) 860.0 - - -

Tacna Nº de comunidades campesinas 48 - - -

Superficie territorial (ha) 486,552.7 - - -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.



8 9

De
pa

rt
am

en
to

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s 
y 

 
su

pe
rfi

ci
e 

te
rr

ito
ria

l

Ti
po

 d
e 

ce
nt

ro
s 

po
bl

ad
os

 q
ue

 c
on

fo
rm

an
 la

 c
om

un
id

ad
 c

am
pe

si
na

No
 e

sp
ec

ifi
ca

do
To

ta
l

Pu
eb

lo
Pu

eb
lo

 jo
ve

n
Ca

se
río

Vi
lla

An
ex

o
Ot

ro

Na
ci

on
al

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
6,

11
5

1,
05

1
13

8
1,

30
6

83
1,

77
8

1,
84

0
1,

76
0

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

19
’8

88
,1

92
.2

6’
03

3,
23

9.
17

82
4,

12
0.

47
6’

74
7,

38
8.

22
30

3,
95

2.
78

7’
39

8,
37

0.
04

5’
01

5,
39

9.
84

3’
46

8,
16

3.
42

Am
az

on
as

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
64

23
-

16
3

47
10

6

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

28
1,

21
8.

14
94

,9
65

.1
6

-
59

,1
96

.6
0

2,
25

0.
00

15
4,

19
6.

50
11

7,
65

4.
17

7,
68

0.
18

Án
ca

sh
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

34
7

71
17

19
0

13
11

8
62

59

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
12

5,
17

7
51

1,
78

1
45

,7
30

41
5,

22
3

44
,8

21
39

5,
55

6
25

8,
71

5
12

5,
66

8

Ap
ur

ím
ac

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
49

3
79

10
95

3
14

6
58

25
1

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
) 

1’
55

1,
87

8.
42

40
1,

65
6.

82
20

,1
70

.0
0

40
4,

54
8.

52
2,

12
8.

00
70

8,
70

6.
15

22
1,

72
7.

07
49

0,
85

4.
33

Ar
eq

ui
pa

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
91

24
1

18
-

38
11

23

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

86
8,

45
2

26
5,

92
9

87
,0

00
18

4,
89

3
-

43
6,

94
2

73
,6

72
14

0,
24

6

Ay
ac

uc
ho

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
56

0
14

4
12

13
3

11
29

9
84

10
2

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

2’
01

5,
27

2.
24

70
5,

48
2.

04
13

3,
86

1.
21

83
0,

64
7.

54
28

,4
40

.9
3

1’
21

0,
40

3.
07

34
8,

20
6.

42
19

9,
38

4.
44

Ca
ja

m
ar

ca
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

11
2

15
1

41
1

12
14

53

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

31
8,

07
8

12
5,

63
6

1,
87

1
26

0,
39

4
16

0
46

,7
27

31
,2

83
29

,6
27

Cu
sc

o
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

97
7

14
7

24
57

7
20

8
43

1
31

2

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
98

1,
92

1
27

7,
86

2
82

,5
06

13
1,

07
3

21
,4

58
51

8,
54

6
95

2,
93

9
52

7,
81

3

Hu
an

ca
ve

lic
a

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
61

7
10

7
22

10
6

6
24

4
21

9
13

7

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
45

1,
54

2.
90

46
5,

31
4.

64
72

,7
07

.9
7

28
5,

48
6.

28
44

,8
87

.2
0

88
7,

99
2.

42
39

0,
34

8.
35

16
5,

36
3.

85

Hu
án

uc
o

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
20

9
11

3
4

11
9

5
92

25
18

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

69
2,

82
0

45
8,

46
0

6,
24

9
39

7,
07

1
10

,2
54

22
4,

87
2

44
,8

59
11

1,
68

8

Ic
a

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
13

1
-

7
-

6
-

4

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

35
2,

63
8.

68
4,

00
0.

00
-

22
5.

87
1.

81
-

20
3,

09
5.

87
-

72
,6

04
.4

5

Ju
ní

n
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

39
6

64
-

59
2

20
8

12
8

66

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
20

1,
58

1
38

0,
99

2
-

26
6,

67
6

2,
45

9
66

5,
09

4
46

3,
71

8
14

5,
44

4

La
 L

ib
er

ta
d

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
99

15
5

63
2

35
18

8

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

48
0,

46
8.

79
77

,8
98

.1
3

43
,4

73
.2

5
17

7,
14

4.
46

4,
57

0.
00

23
7,

59
9.

82
53

,5
47

.7
5

14
,5

37
.7

5

CU
AD

RO
 N

º 6
CA

TE
GO

RÍ
A 

DE
L 

CE
NT

RO
 P

OB
LA

DO
 D

E 
LA

 S
ED

E 
DE

 L
A 

CO
M

UN
ID

AD
 C

AM
PE

SI
NA

, S
EG

ÚN
 S

UP
ER

FI
CI

E 
TE

RR
IT

OR
IA

L 
Y 

DE
PA

RT
AM

EN
TO

89



90

De
pa

rt
am

en
to

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s 
y 

su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l

Ti
po

 d
e 

ce
nt

ro
s 

po
bl

ad
os

 q
ue

 c
on

fo
rm

an
 la

 c
om

un
id

ad
 c

am
pe

si
na

No
 e

sp
ec

ifi
ca

do
To

ta
l

Pu
eb

lo
Pu

eb
lo

 jo
ve

n
Ca

se
río

Vi
lla

An
ex

o
Ot

ro

La
m

ba
ye

qu
e

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
26

4
- 

 
14

1
5

8

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

39
9,

57
9 

 
15

4,
92

1 
 

- 
 

22
0,

50
8 

 
2,

28
0 

 
19

,8
90

  
99

,5
17

  

Li
m

a
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

31
2

10
0

5
72

 6
12

1
41

89

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
73

3,
43

4.
41

57
1,

13
5.

30
51

,0
00

.0
0

58
9,

37
3.

66
42

,7
97

.3
1

74
1,

95
9.

11
30

7,
09

5.
65

34
5,

93
2.

17

Lo
re

to
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

65
1

1
37

-
1

2
25

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

20
4,

82
4

15
0

10
0

13
0,

98
9

-
85

0
1,

05
6

72
,4

79

M
oq

ue
gu

a
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

76
19

6
23

1
29

7
21

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

42
4,

56
3

18
9,

99
8

21
,6

96
23

9,
20

3
1,

42
0

12
2,

41
8

90
,6

93
82

,5
48

Pa
sc

o
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

11
1

33
2

31
1

26
33

36

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

35
9,

72
2.

75
14

5,
49

8.
89

1,
83

3.
00

13
1,

25
0.

30
10

,0
00

.0
0

79
,0

93
.3

5
11

9,
84

6.
75

12
3,

91
4.

70

Pi
ur

a
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

10
9

14
8

85
6

22
13

8

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
49

2,
65

8
67

1,
39

7
57

,9
85

1’
33

9,
58

8
25

,4
53

90
,2

93
60

,3
57

78
,8

90

Pu
no

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
1,

38
8

58
18

12
4

16
10

8
67

5
52

5

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

2’
46

4,
95

0.
25

31
5,

00
9.

82
18

6,
37

6.
34

29
5,

91
1.

80
62

,8
55

.3
9

42
1,

82
6.

51
1’

43
3,

27
1.

10
55

6,
28

8.
40

Sa
n 

M
ar

tín
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

2
-

-
1

-
-

-
1

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

86
0

-
-

70
0

-
-

-
16

0

Ta
cn

a
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

48
19

2
15

-
17

4
8

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

48
6,

55
2.

71
21

5,
15

2.
51

11
,5

62
.0

0
16

1,
64

0.
34

-
24

9,
91

9.
75

26
,5

20
.0

2
77

,5
23

.5
9

Fu
en

te
: I

ns
tit

ut
o 

Na
ci

on
al

 d
e 

Es
ta

dí
st

ic
a 

e 
In

fo
rm

át
ic

a 
- 

IV
 C

en
so

 N
ac

io
na

l A
gr

op
ec

ua
rio

.

CU
AD

RO
 N

º 6
CA

TE
GO

RÍ
A 

DE
L 

CE
NT

RO
 P

OB
LA

DO
 D

E 
LA

 S
ED

E 
DE

 L
A 

CO
M

UN
ID

AD
 C

AM
PE

SI
NA

, S
EG

ÚN
 S

UP
ER

FI
CI

E 
TE

RR
IT

OR
IA

L 
Y 

DE
PA

RT
AM

EN
TO



91

CU
AD

RO
 N

º 7
NÚ

M
ER

O 
DE

 C
EN

TR
OS

 P
OB

LA
DO

S 
QU

E 
CO

NF
OR

M
AN

 L
A 

CO
M

UN
ID

AD
 C

AM
PE

SI
NA

 S
EG

ÚN
 S

UP
ER

FI
CI

E 
TE

RR
IT

OR
IA

L 
Y 

DE
PA

RT
AM

EN
TO

De
pa

rta
m

en
to

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s 
y 

 
su

pe
rfi

ci
e 

te
rr

ito
ria

l

Nú
m

er
o 

de
 c

en
tro

s 
po

bl
ad

os
 q

ue
 c

on
fo

rm
an

 la
 c

om
un

id
ad

 c
am

pe
si

na
No

 e
sp

ec
ifi

ca
do

To
ta

l
1

2
3

4
5

Na
ci

on
al

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
6,

11
5

2,
11

0
53

1
58

6
51

6
1,

25
1

1,
12

1

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

19
’8

88
,1

92
.2

2
4’

38
1,

31
3.

86
1’

31
5,

10
0.

29
2’

06
8,

11
8.

04
1’

77
6,

79
4.

83
8’

22
8,

18
7.

95
2’

11
8,

67
7.

25

Am
az

on
as

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
64

14
6

7
6

26
5

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

28
1,

21
8.

14
11

6,
07

7.
02

3,
80

4
13

,6
48

.1
6

10
,7

99
.2

8
13

1’
20

9.
50

5,
68

0.
18

Án
ca

sh
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

34
7

11
2

40
38

38
86

33

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
12

5,
17

7
34

4,
21

9
14

1,
93

2
51

,7
08

63
,3

49
46

3,
58

2
60

,3
87

Ap
ur

ím
ac

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
49

3
73

42
48

50
79

20
1

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
) 

1’
55

1,
87

8.
42

19
1,

95
8.

32
13

7,
14

9.
45

20
0,

40
1.

37
14

8,
84

7.
98

54
4,

48
4.

93
32

9,
03

6.
37

Ar
eq

ui
pa

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
91

33
6

9
7

17
19

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

86
8,

45
2

28
9,

99
0

51
,5

51
10

1,
19

4
29

,2
15

30
9,

14
8

87
,3

52

Ay
ac

uc
ho

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
56

0
25

1
58

65
45

10
3

38

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

2’
01

5,
27

2.
24

53
8,

87
5.

40
15

2,
14

4.
43

18
9,

38
2.

89
15

9,
91

0.
48

90
9,

28
8.

94
65

,6
70

.1
0

Ca
ja

m
ar

ca
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

11
2

24
6

5
4

23
50

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

31
8,

07
8

31
,0

26
5,

84
3

16
,1

16
7,

63
1

23
0,

79
9

26
,6

63

Cu
sc

o
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

97
7

31
3

82
93

10
3

21
1

17
5

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
98

1,
92

1.
41

40
0,

33
8.

26
13

7,
91

9.
76

20
9,

25
8.

34
22

6,
22

8.
08

69
6,

66
9.

02
31

1,
50

7.
95

Hu
an

ca
ve

lic
a

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
61

7
21

1
61

74
51

14
3

77

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
45

1,
54

3
24

5,
94

3
63

,8
23

20
2,

57
4

10
3,

37
4

72
3,

52
3

11
2,

30
6

Hu
án

uc
o

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
20

9
37

18
28

20
98

8

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

69
2,

81
9.

96
85

,3
19

.2
6

31
,3

43
.2

7
39

,7
28

.2
7

75
,6

56
.2

7
35

9,
86

4.
89

10
0,

90
8

Ic
a

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s
13

1
1

2
2

5
2

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

35
2,

63
9

13
,9

68
25

,5
29

75
,8

10
76

,1
59

12
3,

32
4

37
,8

49

Ju
ní

n
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 c
am

pe
si

na
s

39
6

18
1

38
52

30
67

28

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
20

1,
58

1.
31

38
5,

32
1.

45
13

6,
43

3.
92

19
7,

69
8.

07
67

,6
21

.2
1

38
7,

22
8.

28
27

,2
78

.3
8

La
 L

ib
er

ta
d

Nº
 d

e c
om

un
id

ad
es

 C
am

pe
si

na
s

99
24

15
8

14
36

2

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
s)

48
0,

 4
69

10
8,

 8
71

20
,8

02
20

, 4
07

40
 ,6

68
28

7,
 1

26
2,

59
5

La
m

ba
ye

qu
e

Nº
 d

e c
om

un
id

ad
es

 C
am

pe
si

na
s

26
2

3
2

1
12

6

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
s)

39
9,

57
8.

96
6 ,

29
0

14
,6

37
.4

7
6 ,

88
0.

58
1,

05
0

27
9,

82
0.

91
90

,9
00



92

CU
AD

RO
 N

º 7
NÚ

M
ER

O 
DE

 C
EN

TR
OS

 P
OB

LA
DO

S 
QU

E 
CO

NF
OR

M
AN

 L
A 

CO
M

UN
ID

AD
 C

AM
PE

SI
NA

 S
EG

ÚN
 S

UP
ER

FI
CI

E 
TE

RR
IT

OR
IA

L 
Y 

DE
PA

RT
AM

EN
TO

De
pa

rt
am

en
to

Nº
 d

e 
co

m
un

id
ad

es
 c

am
pe

si
na

s 
y 

 
su

pe
rfi

ci
e 

te
rr

ito
ria

l
Nú

m
er

o 
de

 c
en

tr
os

 p
ob

la
do

s 
qu

e 
co

nf
or

m
an

 la
 c

om
un

id
ad

 c
am

pe
si

na
No

 e
sp

ec
ifi

ca
do

To
ta

l
1

2
3

4
5

Li
m

a
Nº

 d
e c

om
un

id
ad

es
 ca

m
pe

si
na

s
31

2
11

6
25

27
11

72
61

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
73

3,
43

4
46

3,
26

0
13

5,
77

9
32

7, 
 3

66
10

1,
28

8
49

7,
73

4
20

8,
00

8

Lo
re

to
Nº

 d
e c

om
un

id
ad

es
 ca

m
pe

si
na

s
65

58
2

-
-

2
3

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
s)

20
4,

82
3.

59
19

8,
70

5.
49

1,0
10

.1
0

-
-

1,
 20

8
3 ,

90
0

M
oq

ue
gu

a
Nº

 d
e c

om
un

id
ad

es
 ca

m
pe

si
na

s
76

23
3

10
7

14
19

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

42
4,

 5
63

71
,3

79
13

,1
75

13
6,

18
8

50
,7

92
71

,0
64

8,
 9

66

Pa
sc

o
Nº

 d
e c

om
un

id
ad

es
 C

am
pe

si
na

s
11

1
20

9
8

16
23

35

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

35
9,

72
2.

75
16

,5
75

12
,6

39
.0

7
42

,3
01

.3
6

91
,0

90
.7

6
75

,7
01

.8
6

12
1,

41
4.

70

Pi
ur

a
Nº

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 C
am

pe
si

na
s

10
9

5
6

16
9

69
4

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

1’
49

2,
65

8
6,

 9
90

11
,1

55
38

,7
00

26
,3

29
1’

37
5,

12
8

34
,3

55

Pu
no

Nº
 d

e c
om

un
id

ad
es

 C
am

pe
si

na
s

1,
38

8
59

9
10

3
92

10
0

14
7

34
7

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

2’
46

4,
95

0.
25

80
8,

51
3.

72
15

3,
24

3.
32

18
3,

75
7.

02
44

9,
66

4.
60

51
8,

08
7.

84
35

1,
68

3.
75

Sa
n 

M
ar

tín
Nº

 d
e c

om
un

id
ad

es
 C

am
pe

si
na

s
2

1
-

-
-

-
1

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

86
0

70
0

-
-

-
-

16
0

Ta
cn

a
Nº

 d
e c

om
un

id
ad

es
 ca

m
pe

si
na

s
48

12
7

2
2

18
7

Su
pe

rfi
ci

e 
te

rr
ito

ria
l (

ha
)

48
6,

55
2.

71
56

,9
93

.0
6

65
,1

87
.1

1
1,

00
0

47
,1

21
24

3,
19

4.
43

59
,0

57
.1

1
Fu

en
te

: In
sti

tu
to

 N
ac

ion
al 

de
 E

sta
dí

sti
ca

 e 
In

fo
rm

át
ica

 - I
V 

Ce
ns

o N
ac

ion
al 

Ag
ro

pe
cu

ar
io.



93

CUADRO Nº 8
FAMILIAS U HOGARES DE COMUNEROS Y NO COMUNEROS QUE RESIDEN EN LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento
Total  de comunidades 

campesinas
Total de hogares de 

comuneros y no comuneros
Hogares de 
comuneros

Hogares de no 
comuneros

No especificado

Nacional 6 ,115 1’429,368 848,775 536,446 1,162

Amazonas 64 32,310 13,811 18,000 6

Áncash 347 95,875 49,549 42,987 38

Apurímac 493 89,647 64,298 23,034 206

Arequipa 91 20,789 13,516 7,123 19

Ayacucho 560 109,802 67,638 39,356 38

Cajamarca 112 31,206 17,650 13,074 56

Cusco 977 186,965 127,101 52,822 176

Huancavelica 617 121,496 74,874 41,325 80

Huánuco 209 82,729 54,528 23,247 8

Ica 13 3,788 1,752 1,786 4

Junín 396 114,293 49,191 61,421 30

La Libertad 99 44,739 22,045 22,431 7

Lambayeque 26 47,452 29,914 17,338 6

Lima 312 50,843 25,342 24,595 66

Loreto 65 4,369 3,606 481 3

Moquegua 76 8,713 5,306 3,068 20

Pasco 111 54,247 31,118 23,108 35

Piura 109 112,671 56,961 53,620 6

Puno 1,388 209,211 133,980 66,002 350

San Martín 2 58 38 20 1

Tacna 48 8,165 6,557 1,608 7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 9
COMUNEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN COMUNAL POR GÉNERO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento
Total de comunidades 

campesinas
Total 

Comuneros inscritos No 
especificado

Hombres Mujeres

Nacional 6 ,115 918 ,468 585, 555 332 ,913 1, 121

Amazonas 64 14,068 10,704 3,364 5

Áncash 347 49,615 37,633 11,982 33

Apurímac 493 68,640 42,768 25,872 201

Arequipa 91 9,718 6,759 2,959 19

Ayacucho 560 78,674 46,466 32,208 38

Cajamarca 112 22,093 13,578 8,515 50

Cusco 977 145,099 91,148 53,951 175

Huancavelica 617 82,743 49,371 33,372 77

Huánuco 209 67,121 40,075 27,046 8

Ica 13 2,890 1,803 1,087 2

Junín 396 45,702 28,796 16,906 28

La Libertad 99 28,558 20,563 7,995 2

Lambayeque 26 26,651 16,443 10,208 6

Lima 312 25,869 18,502 7,367 61 

Loreto 65 6,148 3,849 2,299 3

Moquegua 76 5,183 3,235 1,948 19

Pasco 111 28,916 20,910 8,006 35

Piura 109 60,799 44,254 16,545 4

Puno 1, 388 143,258 84,946 58,312 347

San Martín 2 200 120 80 1

Tacna 48 6,523 3,632 2,891 7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Departamento
Nº de comunidades 

campesinas y superficie 
territorial  

Inscrita en Registros Públicos
No especificado

Sí No

Nacional 6,115 3,475 1,461 1,179

Amazonas 64 37 21 6

Áncash 347 226 87 34

Apurímac 493 216 73 204

Arequipa 91 59 12 20

Ayacucho 560 341 169 50

Cajamarca 112 49 11 52

Cusco 977 661 138 178

Huancavelica 617 363 172 82

Huánuco 209 138 62 9

Ica 13 7 4 2

Junín 396 231 136 29

La Libertad 99 68 29 2

Lambayeque 26 12 7 7

Lima 312 159 90 63

Loreto 65 39 22 4

Moquegua 76 35 22 19

Pasco 111 53 23 35

Piura 109 71 29 9

Puno 1,388 681 343 364

San Martín 2 1 - 1

Tacna 48 28 11 9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 11
 COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN SITUACIÓN DE LOS ESTATUTOS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 12
 COMUNIDADES CAMPESINAS INSCRITAS EN REGISTROS PÚBLICOS, SEGÚN SUPERFICIE TERRITORIAL Y DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 13
COMUNIDADES CAMPESINAS POR SITUACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 

REGISTROS PÚBLICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento
Total de comunidades 

campesinas

Junta directiva inscrita
No especificado

Sí No

Nacional 6,115 4,035 924 1,156

Amazonas 64 50 8 6

Áncash 347 267 46 34

Apurímac 493 248 43 202

Arequipa 91 59 12 20

Ayacucho 560 395 122 43

Cajamarca 112 47 13 52

Cusco 977 722 79 176

Huancavelica 617 433 105 79

Huánuco 209 154 46 9

Ica 13 11 - 2

Junín 396 301 66 29

La Libertad 99 73 24 2

Lambayeque 26 12 7 7

Lima 312 211 39 62

Loreto 65 40 22 3

Moquegua 76 39 18 19

Pasco 111 46 30 35

Piura 109 89 12 8

Puno 1,388 807 222 359

San Martín 2 1 - 1

Tacna 48 30 10 8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 16
MODALIDAD PRODUCTIVA O EMPRESARIAL QUE CONDUCE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 17
COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN ALGUNA EMPRESA MULTICOMUNAL, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento
Participa en empresa multicomunal

Total Sí No No especificado

Nacional 6,115 92 4,902 1,121

Amazonas 64 - 59 5

Áncash 347 7 307 33

Apurímac 493 3 289 201

Arequipa 91 1 71 19

Ayacucho 560 10 512 38

Cajamarca 112 7 55 50

Cusco 977 10 792 175

Huancavelica 617 8 532 77

Huánuco 209 - 201 8

Ica 13 - 11 2

Junín 396 7 361 28

La Libertad 99 2 95 2

Lambayeque 26 - 20 6

Lima 312 1 250 61

Loreto 65 1 61 3

Moquegua 76 1 56 19

Pasco 111 7 69 35

Piura 109 1 104 4

Puno 1,388 25 1,016 347

San Martín 2 - 1 1

Tacna 48 1 40 7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario
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CUADRO Nº 20
ENTIDAD QUE HA OTORGADO EL TÍTULO DE TIERRAS A LA COMUNIDAD CAMPESINA, SEGÚN DEPARTAMENTO



108

CUADRO Nº 21
TÍTULO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento
Nº de comunidades campesinas y 

superficie territorial

Total de 
comunidades 
campesinas

Total de 
comunidades 
que cuentan 
con título de 
propiedad

Título inscrito en registros 
públicos No 

especificado
Sí No

Nacional Nº de comunidades campesinas  6,115 4,160 3,261 899 1,955

Superficie territorial (ha) 19’888,192.22 15’164,656.74 12’976,034.95 2’188,621.79 4’723,535.48

Amazonas Nº de comunidades campesinas  64 51 39 12 13

Superficie territorial (ha) 281,218 238,306 160,564 77,742 42,912

Áncash Nº de comunidades campesinas  347 264 230 34 83

Superficie territorial (ha) 1’125.176.81 938,077.84 880,271.63 57,806.21 187,098.97

Apurímac Nº de comunidades campesinas  493 242 180 62 251

Superficie territorial (ha) 1’551,878 1’057,536 810,409 247,126 494,343

Arequipa Nº de comunidades campesinas  91 55 51 4 36

Superficie territorial (ha) 868,451.52 600,504.30 549,217.17 51,287.13 267,947.22

Ayacucho Nº de comunidades campesinas  560 429 297 132 131

Superficie territorial (ha) 2’015,272 1’687,077 1’380,629 306,447 328,195

Cajamarca Nº de comunidades campesinas  112 48 39 9 64

Superficie territorial (ha) 318,077.99 243,667.31 236,268.37 7,398.94 74,410.68

Cusco Nº de comunidades campesinas  977 662 569 93 315

Superficie territorial (ha) 1’981,921 1’323,331 1’164,215 159,117 658,590

Huancavelica Nº de comunidades campesinas  617 434 328 106 183

Superficie territorial (ha) 1’451,542.90 1’021,492.94 833,625.84 187,867.10 430,049.96

Huánuco Nº de comunidades campesinas  209.00 161.00 125.00 36.00 48.00

Superficie territorial (ha) 692,820 535,654 446,486 89,168 157,166

Ica Nº de comunidades campesinas  13 9 7 2 4

Superficie territorial (ha) 352,638.68 290,002.51 255,484.88 34,517.63 62,636.17

Junín Nº de comunidades campesinas  396 308 226 82 88

Superficie territorial (ha) 1’201,581 957,179 813,721 143,458 244,402

La Libertad Nº de comunidades campesinas  99 82 63 19 17

Superficie territorial (ha) 480,468.79 448,818.71 402,511.21 46,307.50 31,650.08

Lambayeque Nº de comunidades campesinas  26 15 11 4 11

Superficie territorial (ha) 399,579 270,462 257,102 13,360 129, 116

Lima Nº de comunidades campesinas  312 206 159 47 106

Superficie territorial (ha) 1’733,434.41 1’182,904.18 913,865.19 269,038.99 550,530.23

Loreto Nº de comunidades campesinas  65 55 34 21 10

Superficie territorial (ha) 204, 824 177 ,889 137, 226 40, 663 26, 935

Moquegua Nº de comunidades campesinas  76 57 43 14 19

Superficie territorial (ha) 424,563.44 342,597.43 303,293.18 39,304.25 81,966.01

Pasco Nº de comunidades campesinas  111 62 45 17 49

Superficie territorial (ha) 359 , 723 204, 401 169, 428 34, 973 155, 322

Piura Nº de comunidades campesinas  109 86 80 6 23

Superficie territorial (ha) 1’ 492, 658 1 ’374, 604 1’ 361, 750 12, 854 118, 054

Puno Nº de comunidades campesinas  1,   388 896 702 194 492

Superficie territorial (ha) 2’ 464, 950 1’ 882, 166 1’ 559, 697 322, 469 582, 785

San Martín Nº de comunidades campesinas  2 1 1 - 1

Superficie territorial (ha) 860 700 700 - 160

Tacna Nº de comunidades campesinas  48 37 32 5 11

Superficie territorial (ha) 486, 553 387, 287 339, 569 47, 718 99, 266
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 22
COMUNIDADES CAMPESINAS Y SUPERFICIE TERRITORIAL, BAJO RIEGO, EN SECANO O CON PASTOS NATURALES, SEGÚN 

DEPARTAMENTO
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Departamento

Condición de las tierras

No especificado
Total

No existen tierras 
comunales ni de 

propiedad privada

Existencia de 
tierras conducidas 

como tierras 
comunales

Existencia de tierras 
que son de propiedad 

privada

Nacional 4, 992 1, 006 3 ,507 1, 790 1 ,123

Amazonas 59 - 58 19 5

Áncash 313 38 252 115 34

Apurímac 292 58 218 71 201

Arequipa 72 9 51 40 19

Ayacucho 522 108 372 184 38

Cajamarca 62 13 43 26 50

Cusco 802 149 586 271 175

Huancavelica 540 95 403 176 77

Huánuco 200 37 148 48 9

Ica 11 2 7 7 2

Junín 368 45 299 181 28

La Libertad 97 24 64 39 2

Lambayeque 20 2 16 7 6

Lima 251 26 211 101 61

Loreto 62 23 31 11 3

Moquegua 57 13 40 14 19

Pasco 76 5 69 20 35

Piura 105 18 74 43 4

Puno 1, 041 324 556 398 347

San Martín 1 - 1 - 1

Tacna 41 17 8 19 7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 23
TOTAL DE COMUNIDADES POR CONDICIÓN DE TIERRAS DENTRO DE LA MISMA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 24
COMUNIDADES CAMPESINAS QUE PRACTICAN LA ROTACIÓN O DESCANSO DE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS, SEGÚN 

DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 25
COMUNIDADES CAMPESINAS POR REPARTO O ARRIENDO TIERRAS DE LA COMUNIDAD A LOS COMUNEROS, SEGÚN 

DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 26
COMUNIDADES CAMPESINAS POR ARRENDAMIENTO DE TIERRAS AGRÍCOLAS O NO AGRÍCOLAS COMUNALES A TERCEROS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO
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Departamento
Total de 

comunidades 
campesinas

Superficie 
total (ha)

Comuneros 
inscritos 

con tierras 
de cultivo

Comuneros inscritos que viven en la comunidad y no tienen 
tierras de cultivo

No 
Especificado

Total 1 a 10 11 a 20 21 a 40
Más de 

40
No 

especificado

Nacional 6,115 19 ’888,192 2 ,414 2,580 886 482 385 819 8 1,121

Amazonas 64 281,218 19 40 8 10 7 15 - 5

Áncash 347 1’125,177 161 153 42 33 13 64 1 33

Apurímac 493 1’551,878 137 155 62 34 14 45 - 201

Arequipa 91 868,452 30 42 8 8 7 19 - 19

Ayacucho 560 2’015, 272 217 305 123 57 40 80 5 38

Cajamarca 112 318, 078 28 34 4 7 6 17 - 50

Cusco 977 1’981, 921 396 406 169 75 43 119 - 175

Huancavelica 617 1’451, 543 256 284 95 51 44 93 1 77

Huánuco 209 692, 820 68 133 54 24 14 40 1 8

Ica 13 352, 639 6 5 - 2 1 2 - 2

Junín 396 1’201, 581 197 171 52 26 36 57 - 28

La Libertad 99 480,469 49 48 10 10 7 21 - 2

Lambayeque 26 399,579 5 15 2 - - 13 - 6

Lima 312 1’733,434 101 150 61 34 21 34 - 61

Loreto 65 204, 824 40 22 17 3 - 2 - 3

Moquegua 76 424, 563 14 43 13 10 8 12 - 19

Pasco 111 359, 723 28 48 10 10 2 26 - 35

Piura 109 1’492, 658 32 73 9 11 13 40 - 4

Puno 1,388 2’464, 950 612 429 142 72 104 111 - 347

San Martín 2 860 - 1 - 1 - - - 1

Tacna 48 486,553 18 23 5 4 5 9 - 7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 27
COMUNIDADES CAMPESINAS CON COMUNEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN COMUNAL QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD Y NO 

POSEEN TIERRAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 29
 SUPERFICIE   FORESTADA  Y/O  REFORESTADA  EN  LOS  ÚLTIMOS  5  AÑOS  EN  LAS  COMUNIDADES CAMPESINAS, SEGÚN 

DEPARTAMENTO

Departamento
Total de 

comunidades 
campesinas

Superficie total (ha)
Superficie forestada o 

reforestada
No Especificado

Nacional 2,216 7’ 525, 624,27 49,550.91  -

Amazonas 46 247, 582.90 4,963.00 -

Áncash 176 606, 573.92 4,945.65 -

Apurímac 185 765, 538.25 2,436.53 -

Arequipa 21 163, 023.05 460.50  -

Ayacucho 268 915, 109.31 2,767.54 -

Cajamarca 31 131, 605.18 874.25 -

Cusco 485 933, 808.69 10,450.32 -

Huancavelica 304 835, 226.60 3,691.00  -

Huánuco 87 339, 897.84 3,108.14 -

Ica 2 276, 000.00 9.00 -

Junín 190 516, 817.50 4,243.50 -

La Libertad 50 239, 202.26 2,474.60  -

Lambayeque 8 88, 720.14 1,267.00 -

Lima 93 608, 386.02 1,222.90 -

Loreto 11 16,530.86 199.00 -

Moquegua 17 78, 373.04 43.50  -

Pasco 39 158, 322.15 2,141.25 -

Piura 41 289, 256.46 1,187.00 -

Puno 152 431,169.08 2,724.73 -

San Martín - - - -

Tacna 10 84,481.02 341.50 -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 37
 COMUNIDADES CAMPESINAS POR FORMAS DE AYUDA MUTUA QUE SE PRACTICAN ENTRE 

LAS COMUNIDADES, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº42
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, POR TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 43
TIPO DE ATENCIÓN A LOS QUE ACUDEN LOS COMUNEROS CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN EL CENTRO POBLADO 

SEDE DE LA COMUNIDAD, POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 44
TIPO DE ALUMBRADO DEL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 45
VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES PARA LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO 

POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 46
MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO PARA LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO POBLADO SEDE DE LA 

COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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1. Comunidades nativas, número 
y superficie territorial 

Los resultados de la aplicación de las Hojas de Información Complementaria (HIC) muestran la existencia de 
1,388 comunidades nativas y una superficie territorial de 8’046,415.5 hectáreas. Aquí se incluye la superficie 
total titulada y/o adjudicada de las comunidades, así como las tierras cedidas en uso, cedidas a concesiones 
mineras, tierras de protección.  

Hay que señalar que del total censado, se obtuvo información completa de 1,113 comunidades que administran 
una superficie territorial de 6’480,300 hectáreas. Por otro lado, existen unas 275 comunidades que administran una 
superficie total territorial de 1’566,115 hectáreas, y que no pudieron ser entrevistadas debido a las razones siguientes:

a. Desconocimiento por parte de los presidentes de las comunidades sobre la información solicitada (en algu-
nos casos por haber asumido el cargo en reciente fecha).

b. Por ausencia de los presidentes.

c. Por rechazo a proporcionar información, en algunos casos señalaron que debían solicitar autorización para 
brindar información.

d. Por no dedicarse a la actividad agropecuaria, aunque según la metodología, debía aplicarse la cédula para 
obtener la información complementaria.

Por estas razones, para el presente análisis solo se considera la información de cédulas completas, es decir, de 
aquellas comunidades nativas con cédulas debidamente diligenciadas, que llegan a 1,113 comunidades. 

1.1 Número y superficie territorial de las comunidades nativas
De acuerdo con los resultados de la información complementaria al IV Censo Nacional Agropecuario, de 
1’285,215.60 km2 que tiene el país, 64,803.4 km2 (5.0%) es la superficie territorial de las comunidades nativas 
censadas, que equivale a 6’480,300 hectáreas. Esta superficie está distribuida en 1,113 comunidades nativas 
de 11 departamentos.

CUADRO Nº1
NÚMERO Y SUPERFICIE TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento

Comunidades nativas censadas Superficie territorial

Número %
Hectáreas 

(miles)
%

Nacional 1,113 100 6,480.3 100

Amazonas 241 21.7 1,016.9 15.7

Ayacucho 5 0.4 17.3 0.3

Cajamarca 1 0.1 47.0 0.7

Cusco 20 1.8 183.1 2.8

Huánuco 3 0.3 22.4 0.3

Junín 151 13.6 657.9 10.2

Loreto 466 41.9 2,258.4 34.8

Madre de Dios 26 2.3 380.5 5.9

Pasco 36 3.2 239.8 3.7

San Martín 35 3.1 391.2 6.0

Ucayali 129 11.6 1,265.9 19.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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A nivel departamental, los resultados muestran que Loreto, con 466 comunidades (41.9%), es el departamen-
to con mayor número de comunidades nativas, ocupando el 34,8% de la superficie territorial con 2’258,400 
hectáreas. Le sigue Amazonas con 241 (21.7%) comunidades y 1’016,900 (13.4%) hectáreas; Ucayali con 129 
(11.6%) comunidades y una superficie de 1’265,900 hectáreas (19.5%); Junín con 151 (13.6%) comunidades y 
una superficie de 657,900 (10.2%) hectáreas; y luego sigue en importancia el departamento de Madre de Dios 
con 26 (2,3%) comunidades y 380,500 hectáreas (5.9%) de superficie territorial. Estos cinco departamentos 
concentran el 91.0% (1,013) de las comunidades, con una superficie territorial de 5’579,500 hectáreas, es decir, 
el 86.1% del ámbito territorial de las comunidades censadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 1

1.2 Número y superficie territorial de las comunidades nativas, 
según tamaño

El censo en comunidades nativas muestra que el 39.9% (444) de las comunidades nativas censadas concentran 
un tamaño de 3,000 a más hectáreas y conducen el 93.2% de la superficie territorial con 6’037,500 hectáreas. 
El 11.8% (131) de las comunidades se encuentran en unidades de 1,000 a 2,499.9 hectáreas, con una superficie 
territorial total de 215,200 (3.3%) hectáreas. Igualmente, un 11.1% (124) de las comunidades tiene un tamaño 
entre 500 y 999.9 hectáreas y administran una superficie territorial de 86,400 (1.3%) hectáreas. 
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CUADRO Nº 2
COMUNIDADES NATIVAS Y SUPERFICIE TERRITORIAL, SEGÚN TAMAÑO, 2012

Tamaño 

Comunidades nativas Superficie territorial

Número %
Hectáreas 

(miles)
%

Nacional 1,113 100 6,480.3 100

De 50 a 99.9 ha 86 7.7 4.8 0.1

De 100 a 199.9 ha 148 13.3 18.2 0.3

De 200 a 299.9 ha 63 5.7 14.9 0.2

De 300 a 499.9 ha 92 8.3 35.9 0.6

De 500 a 999.9 ha 124 11.1 86.4 1.3

De 1,000 a 2,499.9 ha 131 11.8 215.0 3.3

De 2,500 a 2,999.9 ha 25 2.2 67.6 1.0

De 3,000 a más ha 444 39.9 6,037.5 93.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El censo en comunidades nativas muestra que el 39.9% (444) de las comunidades nativas censadas concentran 
un tamaño de 3,000 a más hectáreas y conducen el 93.2% de la superficie territorial con 6’037,500 hectáreas. 
El 11.8% (131) de las comunidades se encuentran en unidades de 1,000 a 2,499.9 hectáreas, con una superficie 
territorial total de 215,200 (3.3%) hectáreas. Igualmente, un 11.1% (124) de las comunidades tiene un tamaño 
entre 500 y 999.9 hectáreas y administran una superficie territorial de 86,400 (1.3%) hectáreas.

GRÁFICO Nº 2
NÚMERO DE COMUNIDADES NATIVAS, POR TAMAÑOS

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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En contraposición, hay un 21.0% (234) de comunidades que se encuentran en unidades menores de 199.9 
hectáreas y conducen el 0.4% (23,000 hectáreas) de la superficie total del ámbito de las comunidades. Si a esta 
cifra le sumamos las comunidades que se encuentran en rangos de 200 a 499.9 hectáreas, suma el 35.0% del 
total de comunidades, es decir, 389, las cuales conducen una superficie de 73,800 hectáreas (1.2%).
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1.3 Uso de las tierras de la comunidad

Según lo estipulado por la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva 
(DL Nº 22175), las tierras de las regiones de selva y ceja de selva se usarán en armonía con el interés social. 
Cualquiera que fuera su causa, denominación o modalidades, son nulas las obligaciones existentes a la fecha 
de vigencia de la presente ley o las que se originen en el futuro, relativas a prestación de servicios personales en 
compensación parcial o total del uso de las tierras (Artículo 28).

Para los efectos de la presente ley, se distinguen los siguientes grupos de capacidad de uso mayor de las tierras:

a. Con aptitud para el cultivo

b. Con aptitud para la ganadería

c. Con aptitud forestal

Las tierras destinadas al cultivo de forrajes están comprendidas en el inciso b). La calificación de la aptitud de las 
tierras será determinada por el Ministerio de Agricultura (Artículo 29).

Del total de la superficie territorial censada (6’480,000 hectáreas), el 21.0% (1’364,000 hectáreas) son tierras de 
uso agrícola controladas por las comunidades, el 5.3% (346,000 hectáreas) son tierras de uso ganadero y son 
dedicadas a pastos naturales utilizados en la crianza de animales, y el 39.0% (2’526,000 hectáreas) son tierras 
con aptitud forestal, según informaron los presidentes y autoridades comunales.

A nivel departamental, el 25.9% (353,2000 hectáreas) de las tierras con aptitud agrícola, se ubican en el departa-
mento de Amazonas; el 25.8% (351,7000 hectáreas) en Loreto, y un 14.3% (195,5000 hectáreas) en Pasco. Las 
tierras de uso ganadero, el 28.9% (99,800 hectáreas) se ubican en el departamento de Loreto, el 20,4% (70,600 
hectáreas) en San Martín y el 19.9% (69,000 hectáreas) en el departamento de Ucayali.

Las tierras con aptitud forestal se ubican principalmente en el departamento de Loreto con el 34.0% (859,900 
hectáreas), Ucayali con 32.5% (821,300 hectáreas) y Junín con el 13.3% (334,900 hectáreas). 

CUADRO Nº 3
NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS COMUNIDADES NATIVAS POR TIPO DE USO DE LA TIERRA 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento
Total de 

comunidades 
nativas

Número de comunidades Tipo de uso de la tierra (ha)

Uso 
agrícola

Uso 
ganadero

Uso forestal Total Agrícola Ganadero Forestal

Nacional 1,113 1,075 587 847 6,480.3 1,364.1 345.9 2,525.9

100% 96.6% 52.7% 76.1% 100% 21.0% 5.3% 39.0%

Amazonas 241 237 141 196 1,016.9 353.2 68.9 104.5

Ayacucho 5 5 - 2 17.3 0.3 0.0 17.0

Cajamarca 1 1 1 1 47.0 0.1 0.1 46.8

Cusco 20 19 3 16 183.1 45.7 1.1 85.7

Huánuco 3 3 1 3 22.4 15.5 3.0 3.9

Junín 151 139 54 109 657.9 127.0 14.0 334.9

Loreto 466 448 277 345 2,258.4 351.7 99.8 859.9

Madre de Dios 26 26 7 14 380.5 21.3 12.9 137.9

Pasco 36 36 16 18 239.8 195.5 6.6 10.3

San Martín 35 34 19 25 391.2 71.3 70.6 103.8

Ucayali 129 127 68 118 1,265.9 182.5 69.0 821.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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2. Edad y nivel educativo 
de los presidentes de las 
comunidades nativas

CUADRO Nº 4
COMUNIDADES NATIVAS POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN GÉNERO, 2012

Género
Total de 

comunidades 
nativas

Grupos de edad
No 

especificadoDe 15 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y más 
años

Nacional 1,113 154 556 340 27 36

100% 13.8% 50.0% 30.5% 2.4% 3.2%

Hombre 1,087 149 542 334 27 35

Mujer 21 3 14 3 - 1

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

La edad y género del productor influyen en las posibilidades de innovación y gestión dentro de las comunidades 
nativas. La información complementaria al IV Censo Nacional Agropecuario registró que del total de comunida-
des nativas censadas (1,113), el 97.7% son conducidas por presidentes varones; de ellos, 542 están en el grupo 
de 30 a 44 años y 334 en el grupo de 45 a 64 años. En cambio, las presidentes del género femenino son 21 y 
representan tan solo el 1.9%; de ellas, 14 están en el grupo de 30 a 44 años y 3 en los grupos de 15 a 29 y de 
45 a 64 años, respectivamente.

GRÁFICO Nº 3
GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Desde la perspectiva de género, el 97.7% de los presidentes son varones, de los cuales 540 (48.5%) lograron 
el nivel educativo primario y 19 (1.7%) la educación superior universitaria. El 1.9% de presidentes, es decir, 21 
son mujeres; de ellas, 10 (47.6%) alcanzaron nivel educativo primario; una (4.8%) alcanzó educación superior no 
universitaria y tan solo 2 (9.6%) alcanzaron educación superior universitaria.

CUADRO Nº 4
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 5
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS POR GÉNERO, 2012

Nivel educativo Nacional % Hombre % Mujer %

Total 1,113 100 1,087 100 21 100

Ningún nivel 44 4.0 44 4.0 0 0,0

Inicial 3 0.3 3 0.3 0 0,0

Primaria incompleta 254 22.8 248 22.8 5 23.8

Primaria completa 286 25.7 280 25.8 5 23.8

Secundaria incompleta 203 18.2 199 18.3 3 14.3

Secundaria completa 218 19.6 211 19.4 5 23.8

Superior no universitaria 
incompleta

31 2.8 30 2.8 1 4.8

Superior no 
universitaria completa

28 2.5 28 2.6 0 0.0

Superior universitaria 
incompleta

9 0.8 8 0.7 1 4.8

Superior universitaria 
completa

10 0.9 9 0.8 1 4.8

No especificado 27 2.4 27 2.5 0 0.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El nivel educativo de los presidentes de las comunidades nativas definitivamente marca la diferencia en el manejo 
o gestión de la comunidad. El 4.0% (44) son analfabetos y todos son hombres. En el otro extremo se encuentran 
59 presidentes (5.3%) que declararon tener educación superior no universitaria y 19 con educación superior 
universitaria (1.7%). 



141

3. Características de las 
comunidades nativas

Las comunidades nativas son organizaciones que “tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de 
selva, están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o 
dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 
asentamiento nucleado o disperso”. (Art. 8 del DL N° 22175).

3.1 Idiomas o lenguas que se hablan en las comunidades
Respecto a la pertenencia a un pueblo indígena, el 76.2% (848) de los presidentes de las comunidades nativas 
declararon pertenecer a un pueblo indígena y el 23.8% (265) de los entrevistados manifestaron no pertenecer a 
ningún pueblo indígena.

CUADRO Nº 6
 IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA 

EN LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN PERTENENCIA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, 2012

El Perú es un país de múltiples lenguas, en especial en las comunidades nativas. Actualmente la Dirección Gene-
ral de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural —DIGEIBIR— ha identificado 43 lenguas nativas de la Amazonía. 

En el 21.8% (243) de las comunidades, se habla con mayor frecuencia el awajún / aguaruna; un 19.1% (213) se 
comunican con el idioma asháninka; un 9.3% (104) con el quechua; 5.7% (63) con shipibo-konibo y un 41.8% 
(465) se comunican con otras lenguas originarias.
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GRÁFICO Nº 5
IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN EN LAS COMUNIDADES NATIVAS 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 7
IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS COMUNIDAD 

ES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento
Comunidades 

nativas 
censadas

Idioma o lengua nativa

Awajún - 
Aguaruna

Asháninca - 
Asháninka

Quechua
Shipibo-
konibo

Shawi Otro

Nacional 1,113 243 213 104 63 63 465

Amazonas 241 198 - - - - 44

Ayacucho 5 - 4 - - - 2

Cajamarca 1 1 - - - - -

Cusco 20 - 11 3 - - 8

Huánuco 3 - 1 - 2 - -

Junín 151 - 127 - - - 27

Loreto 466 33 1 101 22 59 270

Madre de Dios 26 - 2 - 1 - 26

Pasco 36 - 22 - - - 15

San Martín 35 10 - - - 4 21

San Martín 35 10 - - - 4 21

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

A nivel departamental, el 82.2% (198) de comunidades nativas que hablan awajún / aguaruna se ubican en el 
departamento de Amazonas. La lengua nativa asháninka se habla en el 84.1% (127) de comunidades nativas del 
departamento de Junín. De las comunidades que señalaron que hablan quechua, el 21.7% (101) se ubican en 
el departamento de Loreto. Debemos señalar que las opciones de respuesta a esta pregunta fueron múltiples.
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CUADRO Nº 8
CATEGORÍA DEL CENTRO POBLADO DE LA SEDE DE LA COMUNIDAD NATIVA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Comunidades 
nativas 

censadas

Tipo de centros poblados que conforman la comunidad nativa
No 

especificado
Pueblo Pueblo joven Caserío Villa Anexo Otro

1,113 64 7 232 4 276 286 244

100% 5.8% 0.6% 20.8% 0.4% 24.8% 25.7% 21.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 6
IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN 

CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS

Asháninca / AsháninkaAwajún / Aguaruna

3.2 Categorías de los centros poblados de la sede de la comunidad

Del total de comunidades nativas censadas, el 24.8% (276) de las sedes de las comunidades está conformada 
por centros poblados cuya categoría es anexo; el 20.8% (232) por caseríos; el 5.8% (64) por pueblos y un 0.6% 
(7) por pueblos jóvenes. Cabe destacar que 244 (21.9%) comunidades no pudieron especificar su conformación.



144

3.3 Familias u hogares residentes en la comunidad

CUADRO Nº 9
FAMILIAS U HOGARES DE COMUNEROS Y NO COMUNEROS QUE RESIDEN EN LA COMUNIDAD, 2012

Departamento
Comunidades 

nativas 
censadas

Familias u hogares Comunidades 
que no 

especificaronTotal 
De 

comuneros
De no 

comuneros

Nacional 1,113 91,091 64,276 19,332 11

100% 70.6% 21.2%

Amazonas 241 24,806 15,227 5,479 8

Ayacucho 5 91 90 1 -

Cajamarca 1 800 400 400 0

Cusco 20 3,189 2,416 218 0

Huánuco 3 132 110 22 0

Junín 151 11,490 8,959 1,830 1

Loreto 466 24,262 19,076 4,373 1

Madre de Dios 26 1,511 1,351 160 -

Pasco 36 4,676 2,266 2,321 0

San Martín 35 5,498 3,579 1,919 1

Ucayali 129 14,636 10,802 2,609 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

En las comunidades nativas existen hogares donde viven comuneros inscritos en la comunidad, los cuales pue-
den usufructuar las tierras o bienes otorgados a dicha comunidad, y también hogares de personas que viven en 
la comunidad pero no son comuneros.

El censo reporta que en las comunidades censadas, existen 91,091 familias u hogares que residen en la comuni-
dad, de las cuales el 70.6% (es decir, 64,276 hogares) son de comuneros inscritos en la comunidad y un 21.2% 
(19,332) de hogares de no comuneros domiciliados en la comunidad.

A nivel departamental, el 27.2% (24,806) de familias u hogares se encuentran en el departamento de Amazo-
nas, de los cuales el 61.4% (15,227) corresponden a hogares o familias de comuneros y el 22.1% (5,479) a no 
comuneros. En el departamento de Loreto un 26.6% (24,262) de familias residen en 522 comunidades nativas, 
de las cuales el 78.6% (19,076) son hogares de comuneros y el 18.0% (4,373) son familias de no comuneros.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 7
FAMILIAS U HOGARES DE COMUNEROS QUE RESIDEN EN LAS COMUNIDADES NATIVAS
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CUADRO Nº 10
COMUNEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN COMUNAL POR GÉNERO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento
Comunidades 

nativas censadas
Total Hombres Mujeres

Nacional 1,113 119,755 65,549 54,215

  100% 54.7% 45.3%

Amazonas 241 33,416 17,754 15,671

Ayacucho 5 123 65 58

Cajamarca 1 200 100 100

Cusco 20 3,515 1,780 1,735

Huánuco 3 132 81 51

Junín 151 18,770 10,785 7,985

Loreto 466 33,433 18,860 14,573

Madre de Dios 26 3,559 1,836 1,723

Pasco 36 3,696 1,872 1,824

San Martín 35 5,796 3,198 2,598

Ucayali 129 17,115 9,218 7,897

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

En las comunidades censadas, existen 119,755 comuneros inscritos en los padrones comunales, de los cuales 
65,549 (54.7%) son hombres y 54,215 (45.3%) son mujeres.

De los 119,755 comuneros inscritos en los padrones de las comunidades nativas, el 27.9% (33,433) se encuen-
tran en el departamento de Loreto, de los cuales 18,860 (56.4%) son hombres y 14,573 (43.9%) son mujeres. Le 
sigue Amazonas con el 27.9% (33,416) inscritos en los padrones comunales, donde 17,754 (53.1%) son varones 
y 15,671 (46.9%) son mujeres. El 14.3% (17,115) de los inscritos se encuentran en el departamento de Ucayali, de 
los cuales 9,218 (53.9%) son hombres y 7,897 (46.1%) son mujeres. En 158 comunidades nativas de Junín se ha-
llan inscritos 18,770 (15.7%) comuneros, de los cuales 10,785 (57.5%) son hombres y 7,985 (42.5%) son mujeres. 

Igualmente, del total de comuneros inscritos a nivel nacional, en las comunidades de San Martín hay inscritos un 
4.8% (5,796), en Pasco 3.1% (3,696), en Madre de Dios 3.0% (3,559) y en Cusco 2.9% (3,515). 

GRÁFICO Nº 8
FAMILIAS U HOGARES DE COMUNEROS QUE RESIDEN EN LAS COMUNIDADES NATIVAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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La conformación de entidades territoriales de las comunidades nativas se basa en la consolidación de sus territo-
rios y en la voluntad de su población de vivir conforme a sus normas y procedimientos propios. Por ello pueden 
estar conformadas por caseríos, anexos, viviendas dispersas, entre otros, aunque existen también comunidades 
que no presentan divisiones. Un total de 955 (85.8%) comunidades reportaron alguna forma de conformación 
de su territorio; 147 (13.2%) señalaron que no cuenta con divisiones y 11 (1.0%) no detallaron ningún tipo de 
conformación o división.

Del total de comunidades censadas, 357 (32.1%) están conformadas por centros poblados; 235 (21.19%) por 
anexos; 174 (15.6%) por caseríos y 158 (14.2%) por viviendas dispersas.

4. Organización de las 
comunidades nativas

4.1 Conformación territorial de las comunidades nativas

CUADRO Nº 11
CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Conformación de las comunidades nativas
No tiene 

divisiones
No 

especificadoTotal Caseríos Anexos
Viviendas 
dispersas

El centro poblado sede 
de la comunidad

Otro

1,113 955 174 235 158 357 31 147 11

100% 85.8% 15.6% 21.1% 14.2% 32.1% 2.8% 13.2% 1.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 9
CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 12
SITUACIÓN LEGAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, 2012

Total Estatutos actualizados
Inscrita en Registros 

Públicos
Junta directiva inscrita 
en Registros Públicos

1,113 753 740 629

100% 67.7% 66.5% 56.5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 13
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN LAS COMUNIDADES NATIVAS, 2012

Para que las autoridades puedan realizar gestiones ante entidades sean públicas o privadas, las juntas directivas 
deben estar inscritas en los Registros Públicos. De igual forma, es requisito legal registrar a la comunidad como 
personería jurídica.

De las comunidades censadas, 753 (54.3%) refieren contar con sus estatutos debidamente actualizados; 740 
(53.3%) declaran estar inscritas en Registros Públicos y 629 (45.3%) expresaron que sus juntas directivas se 
encuentran debidamente inscritas en los Registros Públicos. 

4.2 Actividades productivas o empresariales que realizan las 
comunidades nativas
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Las posibilidades que tienen las comunidades de realizar actividades económicas, productivas o empresariales 
mediante empresas, sean privadas, públicas o mixtas, son muy importantes, ya que les permitirán un mejor 
desarrollo y diversificación de las actividades productivas, y de esta forma podrán mejorar su calidad de vida.

Del total de comunidades censadas, el 49.0% (545) señaló que realizan algún tipo de actividad productivas o 
empresarial; el 50.9% (567) de las comunidades no realizan actividad alguna tanto productiva como empresarial 
y tan solo una comunidad no especificó si realiza o no alguna actividad productiva o empresarial. 

GRÁFICO Nº 10
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN LAS COMUNIDADES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

545
(49.0%)

567
(50.9%)

Realizan actividades 
productivas o empresarial

No realizan actividades 
productivas o empresarial

En cuanto al tipo de actividad productiva o empresarial, el 43.5% (484) son actividades asociadas a la actividad 
agrícola; un 20.3% (226) a labores o actividades pecuarias; el 16.4% (182) se dedica a labores de artesanía; el 
9.2% (102) a la explotación forestal y el 7.7% (86) a la comercialización. 

Otras actividades importantes de ocupación son el turismo, con el 4.9% (54); el transporte, con 3.9% (43) y un 
3.6% (40) se dedica a brindar todo tipo de servicios.

CUADRO Nº 14
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZA DIRECTAMENTE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
que realizan 

alguna 
actividad

Tipos de actividades productivas o empresariales que realiza la comunidad No realiza 
ninguna 
actividad 

productiva o 
empresarial

No  
especifi-

cadoAgrícolas Pecuarias Artesanal
Explotación 

forestal
Comercialización Transporte Turismo

Servi-
cios

Otros

1,113 545 484 226 182 102 86 43 54 40 2 567 1

100% 49.0% 43.5% 20.3% 16.4% 9.2% 7.7% 3.9% 4.9% 3.6% 0.2% 50.9% 0.1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 11
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZA DIRECTAMENTE LA COMUNIDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 15
MODALIDAD PRODUCTIVA O EMPRESARIAL QUE CONDUCE LA COMUNIDAD, SEGÚN SUPERFICIE

Total de comunidades 
que realizan alguna 

actividad

Modalidad productiva o empresarial que conducen No conduce 
bajo ninguna 

modalidad

No 
especificado

Total 
Cooperativa 

comunal
Empresa 
comunal

Otra

545 202 92 27 84 290 54

 37.1% 16.9% 5.0% 15.4%   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

De las comunidades censadas a nivel nacional, 545 realizan algún tipo de actividad productiva o empresarial; 
de estas, 202 (37.1%) señalan tener algún tipo de modalidad empresarial; 92 (16.9%) se conducen mediante 
cooperativas comunales; 27 (5.0%) mediante empresas comunales y 84 (15.4%) se conducen bajo otras formas 
productivas o empresariales.
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El deslinde y titulación en las comunidades nativas se encuentran en diversas situaciones: 1,040 han realizado 
algún tipo de deslinde de sus tierras y 73 (6,6%) no han realizado ningún trámite de deslinde y titulación.

Del total censado, un 88.8% (988) están reconocidas; un 78.4% (873) de comunidades nativas cuentan con el 
respectivo título de propiedad; 72.1% (802) cuentan con la demarcación del ámbito de la comunidad y el 67.1% 
(747) de comunidades cuentan con los títulos inscritos en los Registros Públicos. Del total de comunidades, un 
34.1% (379) han solicitado ampliación del territorio de la comunidad; el 24.5% (273) de comunidades han forma-
lizado la ampliación de su territorio y un 16.4% (182) han inscrito la ampliación territorial en los Registros Públicos.

En relación a la superficie territorial de las comunidades censadas, el 93.6% (6’064,000 hectáreas) manifestaron 
que la comunidad está reconocida. El 85.8% (5’558,000 hectáreas) de las tierras comunales cuentan con título 
de propiedad; el 77.6% (5’028,000 hectáreas) han realizado la demarcación territorial de la comunidad, y el 
76.3% (4’947,000 hectáreas) han manifestado que el título de propiedad de la comunidad se encuentra regis-
trado en los Registros Públicos. Asimismo, un 42.1% (2’729,000 hectáreas) han solicitado ampliación territorial; 
un 27.9% (1’811,000 hectáreas) han formalizado la ampliación territorial y un 21.0% (1’360,000 hectáreas) de 
comunidades nativas han registrado la ampliación territorial en los Registros Públicos.

5. Demarcación y titulación 
de tierras

5.1 Deslinde y titulación de las tierras de las comunidades

CUADRO Nº 16
SITUACIÓN DEL DESLINDE Y TITULACIÓN DE LAS TIERRAS DE LA COMUNIDAD NATIVA, 2012

Número de 
comunidades 
y superficie 
territorial

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
que han 
realizado 
deslinde y 
titulación

Situación en que se encuentra el deslinde y titulación de las tierras de la 
comunidad

No ha 
realizado 
ningún 
trámiteComunidad 

reconocida

Con 
demarcación 

de la 
comunidad

Cuenta con 
título de 

propiedad

Título de 
propiedad 
inscrito en 
Registros 
Públicos

Han 
solicitado 

ampliación 
territorial

Han 
solicitado 

ampliación 
territorial

Inscripción 
en Registros 

Públicos 
de la 

ampliación 
territorial

Número de 
comunidades

1,113 1,040 988 802 873 747 379 273 182 73

100% 93.4% 88.8% 72.1% 78.4% 67.1% 34.1% 24.5% 16.4% 6.6%

Superficie 
(miles de 
hectáreas)

6,480.3 6,308.8 6,063.8 5,028.4 5,557.9 4,947.5 2,728.5 1,810.9 1,359.7 171.5

 100% 97.4% 93.6% 77.6% 85.8% 76.3% 42.1% 27.9% 21.0% 2.6%

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 12
SITUACIÓN DE DESLINDE Y TITULACIÓN DE TIERRAS DE LA COMUNIDAD

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 17
ENTIDADES QUE HAN OTORGADO TÍTULO DE TIERRAS A LA COMUNIDAD NATIVA, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
nativas con título 

de propiedad

Entidad que otorgó el título de tierras a la comunidad
No 

especificadoMinisterio de 
Agricultura y 

Riego

Gobierno 
Regional

COFOPRI PETT Otro

1,113 873 610 41 63 104 55 240

 78.4% 54.8% 3.7% 5.7% 9.3% 4.9% 21.6%

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

De acuerdo a disposiciones legales, las entidades que otorgan títulos de propiedad a las comunidades son el 
Ministerio de Agricultura MINAG (órgano resolutivo) y los Gobiernos Regionales. El Organismo de Formalización 
de la Propiedad —COFOPRI— actúa como órgano técnico de apoyo de las Direcciones Regionales Agrarias 
(DRA) dentro del procedimiento de deslinde y titulación de las comunidades campesinas y nativas al amparo de 
la Ley N° 24657, a excepción de 12 departamentos en los que COFOPRI (como entidad absorbente del ex PETT) 
actúa directamente para estas labores. 

Del total de comunidades, el 78.4% cuentan con título de propiedad y un 21.6% no han especificado tal con-
dición. Y el 54.8% (610) fueron otorgados por el Ministerio de Agricultura; un 9.3% por el Proyecto Especial de 
Titulación de tierras–PETT; el 5.7% (63) por COFOPRI y un 3.7% (41) por los Gobiernos Regionales.
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GRÁFICO Nº 13
ENTIDADES QUE HAN OTORGADO TÍTULO DE TIERRAS A LA COMUNIDAD NATIVA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Del total de comunidades censadas el 27.0% (300) señala que tiene conflictos por tierras y el 73.0% (813) mani-
fiesta no tener ningún tipo de conflictos por tierras.

Los conflictos que se presentan por tierras con mayor frecuencia en las comunidades nativas son con otras 
comunidades en un 13.5% (150 comunidades); el 7.1% (79) son conflictos con empresas dedicadas a la activi-
dad petrolera; un 7.0% (78) presenta conflictos con colonos y un 4.6% (51) con empresas mineras. También se 
presentan conflictos con comuneros de la misma comunidad en un 4.1% (46) de las comunidades y un 4.0% 
(45) con el Estado. 

6.2 Principales problemas que afrontan las comunidades nativas
Del total de comunidades censadas, el 37.4% (519) manifestó tener algún problema no resuelto o por resolver y 
un 42.8% (594) señala no tener problemas pendientes. Cabe señalar que un 19.8% no especificó tal situación.

Los conflictos por tierras constituyen una realidad que afecta a muchas comunidades nativas del país. La falta de 
formalización de la propiedad comunal es una situación que, además de limitar la capacidad de las comunidades 
para ejercer sus derechos plenamente y la posibilidad de acceder a créditos agrarios, genera conflictos al interior 
de las comunidades nativas, entre comunidades y con empresas o individuos particulares.

6. Organización de las tierras de 
las comunidades nativas

6.1 Conflictos por tierras

CUADRO Nº 18
COMUNIDADES NATIVAS CON CONFLICTOS POR TIERRAS, 2012

Total de 
comunidades 

nativas

Comunidades 
con conflictos

Comunidades nativas con conflicto por tierras y actores

No tienen 
conflictosCon 

comunidades
Colonos El Estado

Empresas 
mineras

Empresas 
petrolíferas

Comuneros 
de la 

misma 
comunidad

Otros

1,113 300 150 78 45 51 79 46 11 813

100% 27.0% 13.5% 7.0% 4.0% 4.6% 7.1% 4.1% 1.0% 73.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 19
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS COMUNIDADES NATIVAS, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
que tienen 
problemas

Principales problemas que afrontan las comunidades
No tienen 
problemasQuema para 

la agricultura
Tala  
ilega

Explotación y 
exploración de 
hidrocarburos

Minería 
formal

Minería 
informal

Establecimiento 
de cultivos de 

coca
Otros

1,113 519 314 256 94 19 59 30 33 594

100% 46.6% 28.2% 23.0% 8.4% 1.7% 5.3% 2.7% 3.0% 53.4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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GRÁFICO Nº 15
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS COMUNIDADES NATIVAS 

Un 46.6% (519) de las comunidades nativas tienen problemas por resolver. Entre los principales problemas 
se encuentran los relacionados con la quema para la conversión de montes para usos agropecuarios en 314 
(28.2%) comunidades. Otro gran problema es la tala ilegal, que se presentó en 256 (23.0%) comunidades, lo que 
ocasiona un serio daño al hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de 
gas carbónico (CO2). Las áreas deforestadas tienden a erosionar el suelo y frecuentemente se degradan hasta 
convertirse en tierras no productivas 

El 8.4% (94) de las comunidades manifiesta tener problemas con las empresas explotadoras de hidrocarburos; 
un 7.0% (78) con la minería —tanto formal como informal—; igualmente, el 2.7% (30) de comunidades tiene 
problemas con el establecimiento del cultivo de coca por parte de agricultores ajenos a la comunidad.

GRÁFICO Nº 14
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS COMUNIDADES NATIVAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, es-
tablece que el Estado garantizará la integridad de la propiedad territorial de las comunidades nativas, levantará 
el catastro correspondiente y otorgará títulos de propiedad.

El referido Decreto Ley, en su Artículo 11, establece que la parte del territorio de las comunidades nativas que 
corresponda a tierras con aptitud forestal, les sería cedida en uso a las comunidades y su utilización se regiría por 
la legislación sobre la materia, en aquel entonces el Decreto Ley Nº 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. En 
ese sentido, el Decreto Supremo Nº 003-79-AA, Reglamento del Decreto Ley Nº 22175, en el literal e) del Artículo 
5, dispuso que correspondía a la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura otorgar los 
contratos de cesión en uso.

En ese sentido, 193 (17.3%) comunidades tienen tierras en cesión de uso y 920 (82.7%) no tienen tierras bajo 
esta modalidad de uso. El 6.3% (70) de las tierras en cesión de uso tienen contrato y el 9.8% (109) operan sin 
contrato. 

6.3 Tierras en cesión de uso

CUADRO Nº 20
CESIÓN DE USO DE TIERRAS Y CONTRATO POR PARTE DE LA COMUNIDAD

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
con tierras en 
cesión de uso

Tierras en cesión de uso No tiene 
tierras en 

cesión de uso
Con

contrato
Sin 

contrato
No

especificado

1,113 193 70 109 14 920

100% 17.3% 6.3% 9.8% 1.3% 82.7%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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La Ley 21147, del 13 de mayo de 1975, en su Artículo 35, establecía que la extracción de recursos forestales 
ubicados en tierras de comunidades nativas solo podía ser efectuada por estas mediante un permiso otorgado 
por el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General Forestal, encargada de la preservación, conser-
vación y transformación de los recursos forestales.

Del total de las comunidades censadas, el 31.1% (346) realiza explotación de madera y el 68.9% (767) no realiza 
esta actividad.

Del total de comunidades censadas, el 18.5% (206) de la explotación de madera es realizada solamente por la 
comunidad; un 9.1% (101) entre la comunidad y las empresas y un 3.5% (39) es realizada solo por empresas 
privadas. 

6.4 Explotación de la madera

CUADRO Nº 21
EXPLOTACIÓN DE MADERA EN LA COMUNIDAD

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
que realizan 
explotación 
de madera

Tierras en cesión de uso
No se realiza 
explotación 
de madera

Solo la 
comunidad

La comunidad 
nativa y las 
empresas

Solo empresas 
privadas

1,113 346 206 101 39 767

100% 31.1% 18.5% 9.1% 3.5% 68.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario..
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Desde el punto de vista organizativo y de gestión, el 45.6% (507) de comunidades cuentan con autoridades 
tradicionales en ejercicio; en el 94.2% (1,048), las juntas directivas cumplen con los cargos comunales, a lo cual 
se adiciona que el 71.3% (794) de comunidades cuentan con un local comunal.

La participación de los comuneros en trabajos comunales es una costumbre ancestral, y es realizada a través de 
diversas actividades. El censo reportó que del total de comunidades, el 81.9% (911) participa en algún tipo de 
actividad comunal y tan solo el 17.8% (198) no participa en actividades comunales.

La principal actividad comunal que realizan las comunidades es a través de la pesca, actividad que realiza un 
66.8% (744) de comunidades; el 49.8% (554) se dedica a la caza; el 41.7% (464) a la recolección, y un 7.0% (54) 
participa en actividades de turismo.

7. Características socioculturales 
de las comunidades nativas

7.1 Organización comunal 

CUADRO Nº 22
CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, 2012

Comunidades nativas 
censadas

Cuentan con autoridades 
tradicionales en ejercicio

Juntas directivas que 
cumplen con los cargos 

comunales

Comunidades con 
local comunal

1,113 507 1,048 794

100% 45.6% 94.2% 71.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 23
PARTICIPACIÓN COMUNAL EN ACTIVIDADES COMUNALES

Comunidades 
nativas 

censadas

Participan en 
actividades 
comunales 

Tipo de actividades No participan 
en actividades 

comunales 

No 
especificadoRecolección Caza Pesca Turismo Otros

1,113 911 464 554 744 78 54 198 4

100% 81.9% 41.7% 49.8% 66.8% 7.0% 4.9% 17.8% 0.4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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7.2 Participación en organizaciones 
Las organizaciones en las cuales participan las comunidades nativas son múltiples: el 88.3% (983) de las co-
munidades censadas han manifestado que participan en diferentes tipo de organizaciones y tan solo un 11.1% 
(123) señalaron que no tienen ninguna participación en alguna organización, lo que es un limitante para mejorar 
los niveles de vida de la población. 

CUADRO Nº 24
COMUNIDADES NATIVAS CON COMUNEROS QUE PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Comunidades 
que 

participan 
en alguna 

organización

Tipo de organización
Comunidades 

que no 
participan 
en ninguna 

organización

No 
especificadoJunta de 

usuarios 
de riego

Asociación 
de padres 
de familia

Brigada 
de 

ronderos

Comités 
Locales de 

Administración 
de Salud (CLAS)

Juntas 
Administradoras 

de Servicio y 
Saneamiento 

(JASS)

Otras 
actividades

1,113 983 21 957 271 206 104 34 123 7

100% 88.3% 1.9% 86.0% 24.3% 18.5% 9.3% 3.1% 11.1% 0.6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Las asociaciones de padres de familia aparecen como la forma de organización predominante en las comunida-
des nativas censadas, con el 86.0% (957); les sigue en importancia las brigadas de ronderos, con el 24.3% (271).

Es importante la organización de las comunidades a través de Comités Locales de Administración de Salud 
(CLAS) con un 18.5% (206) de comunidades, que permiten administrar los puestos y centros de salud. Igualmen-
te participan en Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), que son organizaciones elegidas 
voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito de administrar, operar y mantener los 
servicios de saneamiento de uno o más centros poblados del ámbito rural. Los servicios de saneamiento se 
refieren a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas; este tipo de organizaciones existe en 
un 9.3% (104) de las comunidades censadas.

GRÁFICO Nº 16
COMUNIDADES NATIVAS CON COMUNEROS QUE PARTICIPAN EN  ORGANIZACIONES, POR TIPO DE 

ORGANIZACIÓN

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 26
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Tipos de establecimientos educativos

No tienen 
establecimientos 

educativosTotal

Programa no 
escolarizado 
de educación 

inicial 
(PRONOEI)

Institución 
educativa 

inicial

Institución 
educativa 
primaria

Institución 
educativa 

secundaria

Instituto 
agropecuario

Otros

1,113 1,023 242 464 1,007 244 16 2 88

100% 91.9% 21.7% 41.7% 90.5% 21.9% 1.4% 0.2% 7.9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario. 

CUADRO Nº 25
COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A ALGUNA ORGANIZACIÓN, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Total de 
comunidades 

afiliadas

Tipo de organización Total de 
comunidades 
no afiliadasLocal Regional Nacional

1,113 739 672 236 197 374

100% 66.4% 60.4% 21.2% 17.7% 33.6%

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

De un total de 1,113 comunidades nativas censadas, 739 (66.4%) manifiestan estar afiliadas a algún tipo de 
organización y el 33.6% (374) de comunidades están totalmente desvinculadas de todo tipo de organización.

Un total de 672 (60.4%) comunidades están afiliadas a organizaciones locales, 236 (21.2%) están asociadas a 
organizaciones regionales y 197 (17.7%) a entidades de nivel nacional. 

GRÁFICO Nº 17
COMUNIDADES NATIVAS CON COMUNEROS QUE PARTICIPAN EN  ORGANIZACIONES, POR TIPO DE 

ORGANIZACIÓN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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De un total de 1,113 comunidades nativas, 1,023 (91.9%) cuentan con algún tipo de establecimientos educativos 
y solo 88 no cuentan con ninguno. 

Un total de 1,007 (91.9%) comunidades cuentan con centros de instrucción educativa primaria; 464 (41.7%) 
cuentan con centros de educación inicial; 244 (21.9%) con colegios de educación secundaria; 242 (21.7%) con 
programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI) y tan solo 16 (1.4%) cuentan con centros de mando 
medio como son los institutos agropecuarios.

GRÁFICO Nº 18
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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7.4 La salud en la comunidad 

CUADRO Nº 27
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Tipos de establecimientos de salud
No tienen 

establecimientos 
de saludTotal

Posta médica 
/ sanitaria

Posta de 
salud

Centro de 
salud

Farmacia o 
botica

Otro

1,113 537 115 261 51 100 90 570

100% 48.2% 10.3% 23.5% 4.6% 9.0% 8.1% 51.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Del total de comunidades censadas, el 48.2% (537) cuenta con algún tipo de establecimientos de salud, pero el 
51.2% (570) carece de cualquiera de estos servicio vitales.

Existen 261 (23.5%) comunidades que cuentan con postas de salud; 115 (8.3%) tienen postas médicas o sani-
tarias; 100 (7.2%) cuentan con farmacias o boticas y 51 (3.7%) con centros de salud.
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CUADRO Nº 28
TIPO DE ATENCIÓN A LAS QUE ACUDEN LOS COMUNEROS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Tipo de atención a la que acuden en caso de enfermedad o 
accidente

No se 
atienden

No especificado
Total Curandero

Médico, 
enfermera, 
sanitario

Ellos mismos 
se curan

Otro

1,113 1,076 537 812 682 41 32 5

 96.7% 48.2% 73.0% 61.3% 3.7% 2.9% 0.4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

GRÁFICO Nº 19
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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La salud de los miembros de las comunidades nativas se ve afectada por múltiples aspectos, entre los que 
destacan la alteración de su hábitat, los cambios en sus patrones de asentamiento poblacional, la pobreza, la 
desnutrición, el bajo nivel educativo, la falta de sistemas de agua potable y servicios de saneamiento, entre otros. 
Esto explica los altos índices de mortalidad y morbilidad que presenta la población indígena amazónica, que 
contribuyen a agudizar su situación de vulnerabilidad.

Del total de comunidades censadas, en el 96.7% (1,076) de ellas los comuneros reciben algún tipo de atención 
a causa de alguna enfermedad o accidente. El 73.0% (812) de comuneros acuden a un médico, enfermera o 
sanitario cuando tiene alguna enfermedad; el 61.3% (682) manifiestan que ellos mismos se curan o se autome-
dican y un 48.2% (537) solicitan la atención de un curandero. La medicina tradicional les ha permitido sobrevivir 
hasta nuestros tiempos y convertir a la sociedad peruana en testigo de su milenaria ciencia y de su experiencia 
tecnológica. 
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GRÁFICO Nº 20
TIPO DE ATENCIÓN A LAS QUE ACUDEN LOS COMUNEROS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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7.5 Servicios en la comunidad 

El alumbrado está relacionado con los niveles de bienestar de las comunidades. Solo 263 (23.6%) de las comu-
nidades censadas cuentan con alumbrado eléctrico; 214 (19.2%) cuentan con servicio de alumbrado eléctrico 
público y apenas 49 (3.5%) comunidades cuentan con alumbrado eléctrico privado. Cabe resaltar que 866 
(60.2%) comunidades carecen de este fundamental servicio.

CUADRO Nº 29
TIPO DE ALUMBRADO QUE TIENE EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Cuentan 
con 

alumbrado

Tipo de servicio de 
alumbrado eléctrico No cuentan con 

alumbrado
No especificado

Público Privado

1,113 263 214 49 836 14

100% 23.6% 19.2% 4.4% 75.1% 1.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

CUADRO Nº 30
VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES PARA LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL 

CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Tipo de servicio de alumbrado eléctrico

No 
especificado

Río
Camino de 
herradura

Trocha 
carrozable

Carretera Vía aérea Otros

1,113 835 235 123 232 13 20 17

75.0% 21.1% 11.1% 20.8% 1.2% 1.8% 1.5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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La referencia político-administrativa para un productor agropecuario es la capital distrital. Muchas veces este es 
el lugar donde también se resuelven los problemas de abastecimiento, comercialización y financieros. De allí que 
resulte relevante conocer el grado de facilidad con el que accede desde su vivienda a la capital de su distrito.

 Las barreras geográficas se refieren a las dificultades que la población tiene para acceder a cierto tipo de servi-
cios debido a la distancia, medio de transporte y aislamiento geográfico estacional. Para el caso de los pueblos 
indígenas amazónicos, entre las barreras más importantes hay que señalar las distancias geográficas para tras-
ladar a las personas que necesitan acceder a servicios en las capitales distritales.

En tal sentido, de las 1,113 comunidades nativas, el 60.2% (835) declara que el tipo de vía de comunicación 
para llegar a la capital distrital es a través de los ríos; el 16.9% (235) lo hace mediante caminos de herradura; el 
16.7% (232) emplea carreteras para desplazarse a la capital distrital y el 8,9% (123) emplea trochas carrozables.

CUADRO Nº 31
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO DESDE LA CAPITAL DISTRITAL  AL CENTRO POBLADO 

 SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Medios de transporte 

No 
especificadoLancha o 

bote
A pie Motocicleta

Automóvil, 
camioneta 
o camión

Hidroavión Avión Otros

1,113 854 285 120 199 1 8 36 13

100% 76.7% 25.6% 10.8% 17.9% 0.1% 0.7% 3.2% 1.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Los medios de transporte son muy importantes en las comunidades nativas por la dispersión geográfica en la 
que se encuentran. De las 1,113 comunidades nativas, 854 (76.7%) utilizan como medio de trasporte la lancha o 
bote; 199 (17.9%) comunidades utilizan automóviles, camionetas o camiones; 120 (10.8%) utilizan motocicletas. 
Pero hay capitales distritales muy distantes, por ello 9 (0.8%) comunidades utilizan como medio el hidroavión y 
avión, y unas 285 (25.6%) comunidades se movilizan a pie desde la capital distrital al centro poblado sede de la 
comunidad.

GRÁFICO Nº 21
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO POBLADO 

SEDE DE LA COMUNIDAD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 32
TIEMPO QUE DEMORAN LOS COMUNEROS EN LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO POBLADO 

SEDE DE LA COMUNIDAD, 2012

Comunidades 
nativas 

censadas

Tiempo que demoran los comuneros en llegar desde la capital distrital a la sede de la comunidad
No 

especificadoMenos de 1 
hora

De 1 a 2 
horas

De 2 a 4 
horas

De 4 a 7 
horas

De 7 a 11 
horas

De 11 a 16 
horas

De 16 a 24 
horas

Más de 1 
día

Tiempo no 
especificado 

1,113 217 157 254 211 157 40 56 264 74 13

100% 19.5% 14.1% 22.8% 19.0% 14.1% 3.6% 5.0% 23.7% 6.6% 1.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

El tiempo que demanda llegar desde la sede de la comunidad hasta la capital distrital tiene incidencia en la co-
mercialización de los productos de los comuneros, principalmente por el pago de flete, que influye en el precio 
de sus productos.

Un 23.7% (264) de comunidades tardan más de un día en llegar hasta la capital distrital; un 22.8% (254) demoran 
en promedio de 2 a 4 horas; a un 19.5% (217) de las comunidades les demanda menos de 1 hora; un 19.0% 
(211) de comunidades nativas les demanda llegar a la capital entre 4 y 7 horas.
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8. Cuadros estadísticos

CUADRO N° 1 Comunidades nativas, por nivel de educación alcanzado por los presidentes, según depar-
tamento

CUADRO N° 2 Comunidades nativas, por grupos de edad de los presidentes, según departamento

CUADRO N° 3 Comunidades nativas por grupos de edad, según género y nivel de educación alcanzado, 
según departamento

CUADRO N° 4 Comunidades nativas,  por idiomas o lenguas originarias que se hablan con mayor frecuen-
cia en la comunidad, según pertenencia a algún pueblo indígena, según departamento

CUADRO N° 5 Comunidades nativas que pertenecen a algún pueblo indígena, según superficie total del 
territorio de  las comunidades

CUADRO N° 6 Categoría del centro poblado de la sede de la comunidad nativa, según superficie total del 
territorio y departamento

CUADRO N° 7 Número de centros poblados que conforman la comunidad, según superficie total del 
territorio y departamento

CUADRO N° 8 Familias u hogares de comuneros y no comuneros que residen en la comunidad según 
departamento

CUADRO N° 9 Comuneros inscritos en el padrón comunal por género, según departamento

CUADRO N° 10 Conformación de la comunidad nativa, según departamento

CUADRO N° 11 Comunidades nativas por situación de los estatutos actualizados, según departamento

CUADRO N° 12 Comunidades nativas por situación de la inscripción de la junta directiva en Registros 
Públicos, según departamento

CUADRO N° 13 Periodo de duración de las juntas directivas, según departamento

CUADRO N° 14 Actividades productivas o empresariales que realiza directamente la comunidad, según 
departamento

CUADRO N° 15 Modalidad productiva o empresarial que conduce la comunidad, según departamento

CUADRO N° 16 Situación de deslinde y titulación de tierras de la comunidad, según superficie total del 
territorio y departamento

CUADRO N° 17 Entidad que ha otorgado el título de tierras a la comunidad nativa, según superficie total 
del territorio y departamento

CUADRO N° 18 Título inscrito en registros públicos, según superficie total del territorio y departamento

CUADRO N° 19 Comunidades nativas inscritas en registros públicos y superficie total del territorio de las 
comunidades, según departamento

CUADRO N° 20 Número y superficie total, bajo riego, en secano o con pastos naturales, según departa-
mento

CUADRO N° 21 Comunidades nativas con comuneros inscritos en el padrón comunal que viven en la co-
munidad y no poseen tierras, según departamento

CUADRO N° 22 Número de comunidades nativas con conflictos por tierras y con quienes, según departa-
mento

CUADRO N° 23 Principales problemas que afrontan las comunidades nativas, según departamento
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CUADRO N° 24 Cesión de uso de tierras  y contrato por parte de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 25 Explotación de madera en las comunidades nativas, según departamento

CUADRO N° 26 Tipo de acuerdos para la explotación de madera en la comunidad, según departamento

CUADRO N° 27 Existencia de autoridades tradicionales en ejercicio, además de las autoridades que seña-
la la ley, según superficie total del territorio de  las comunidades.

CUADRO N° 28 Cumplimiento de los cargos comunales por los miembros de la junta directiva, según 
departamento

CUADRO N° 29 Comunidad que tiene local comunal, según departamento

CUADRO N° 30 Participación comunal en diversas actividades, según departamento

CUADRO N° 31 Comunidades nativas con comuneros que participan en organizaciones, por tipo de orga-
nización, según departamento

CUADRO N° 32 Comunidades nativas por afiliación a alguna organización local, regional o nacional y su-
perficie total del territorio de las comunidades nativas, según departamento

CUADRO N° 33 Comunidades nativas afiliadas a alguna organización local, regional o nacional por tipo de 
organización y superficie total del territorio de las comunidades nativas, según departa-
mento

CUADRO N° 34 Establecimientos educativos que cuenta el centro poblado sede de la comunidad, por tipo 
de organización y superficie total del territorio de las comunidades nativas, según depar-
tamento

CUADRO N° 35 Establecimientos de salud que cuenta el centro poblado sede de la comunidad y superfi-
cie total del territorio de las comunidades nativas, según departamento

CUADRO N° 36 Tipo de atención a la que acuden los comuneros en caso de enfermedad o accidente, en 
el centro poblado sede de la comunidad y superficie total del territorio de las comunidades 
nativas, según departamento

CUADRO N° 37 Tipo de alumbrado del centro poblado sede de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 38 Vías de comunicación existentes para llegar desde la capital distrital al centro poblado 
sede de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 39 Medio de transporte más utilizado para llegar desde la capital distrital al centro poblado 
sede de la comunidad, según departamento

CUADRO N° 40 Tiempo que demandan los comuneros en llegar desde la capital distrital al centro poblado 
sede de la comunidad, según departamento
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CUADRO Nº 2
COMUNIDADES NATIVAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LOS PRESIDENTES, SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 3
COMUNIDADES NATIVAS POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GÉNERO Y NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO

Departamento

GRUPOS DE EDAD

No especificadoTotal de 
comunidades  

nativas
De 15 a 29 años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

De 65 y más 
años

Nacional 1,388 154 556 340 27 311

Amazonas 256 35 126 62 5 28

Ayacucho 5 - 3 2 - -

Cajamarca 13 - 1 - - 12

Cusco 25 1 13 5 1 5

Huánuco 4 - 3 - - 1

Junín 158 35 81 27 - 15

Loreto 522 47 216 175 19 65

Madre de Dios 26 2 17 7 - -

Pasco 106 9 12 12 - 73

San Martín 37 3 24 7 - 3

Ucayali 236 22 60 43 2 109

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

Departamento y nivel de educación  
alcanzado

Total de Grupos de edad
No especificadocomunidades  

nativas
De 15 a 29  

años
De 30 a 44 

años
De 45 a 64  

años
De 65 y más  

años
Nacional 1,388 154 556 340 27 311

Ningún nivel 44 2 19 23 - -

Inicial 3 1 1 - 1 -

Primaria incompleta 254 22 104 109 15 4

Primaria completa 286 39 133 98 6 10

Secundaria incompleta 203 28 125 45 1 4

Secundaria completa 218 50 115 44 2 7

Superior no universitaria incompleta 31 4 19 7 - 1

Superior no universitaria completa 28 3 13 8 1 3

Superior universitaria incompleta 9 1 5 3 - -

Superior universitaria completa 10 - 9 1 - -

No especificado 302 4 13 2 1 282

Amazonas 256 35 126 62 5 28

Ningún nivel 1 - - 1 - -

Inicial - - - - - -

Primaria incompleta 23 4 13 3 2 1

Primaria completa 54 2 28 21 1 2

Secundaria incompleta 52 7 30 13 - 2

Secundaria completa 79 19 38 16 1 5

Superior no universitaria incompleta 11 1 6 3 - 1

Superior no universitaria completa 11 1 5 4 1 -

Superior universitaria incompleta 1 - 1 - - -

Superior universitaria completa 3 - 2 1 - -

No especificado 21 1 3 - - 17

Ayacucho 5 - 3 2 - -

Ningún nivel 4 - 2 2 - -

Inicial - - - - - -

Primaria incompleta 1 - 1 - - -

Primaria completa - - - - - -
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Amazonas

175

CUADRO Nº 4
COMUNIDADES NATIVAS, POR IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 

COMUNIDAD, SEGÚN PERTENENCIA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento y 
pertenencia a pueblo  

indígena

Total de  
comunidades  

nativas

Idioma o lengua nativa
No

especificadoAwajún 
aguaruna

Asháninka
asháninca 

Quechua  Shipibo-
konibo

Shawi Otro

Nacional 1,388 243 213 104 63 63 465 275

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

848 210 149 68 54 49 340 -

No pertenece a un pueblo 
indígena

265 33 64 36 9 14 125 -

No especificado 275 - - - - - - 275

Amazonas 256 198 - - - - 44 15

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

203 174 - - - - 30 -

No pertenece a un pueblo 
indígena

38 24 - - - - 14 -

No especificado 15 - - - - - - 15

Ayacucho 5 - 4 - - - 2 -

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

3 - 3 - - - - -

No pertenece a un pueblo 
indígena

2 - 1 - - - 2 -

No especificado - - - - - - - -

Cajamarca 13 1 - - - - - 12

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

1 1 - - - - - -

No pertenece a un pueblo 
indígena

- - - - - - - -

No especificado 12 - - - - - - 12

Cusco 25 - 11 3 - - 8 5

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

7 - 4 1 - - 2 -

No pertenece a un pueblo 
indígena

13 - 7 2 - - 6 -

No especificado 5 - - - - - - 5

Huánuco 4 - 1 - 2 - - 1

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

1 - 1 - - - - -

No pertenece a un pueblo 
indígena

2 - - - 2 - - -

No especificado 1 - - - - - - 1

Junín 158 - 127 - - - 27 7

Sí pertenece a un pueblo 
indígena

102 - 86 - - - 17 -
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CUADRO Nº 4
COMUNIDADES NATIVAS, POR IDIOMAS O LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 

COMUNIDAD, SEGÚN PERTENENCIA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 5
COMUNIDADES NATIVAS QUE PERTENECEN A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE 

LAS COMUNIDADES

177

CUADRO Nº 5
COMUNIDADES NATIVAS QUE PERTENECEN A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE 

LAS COMUNIDADES

Departamento
Total de 

comunidades 
nativas

Sí pertenece a un pueblo indígena

No  
especificado

Pueblos indígenas a los que pertenecen las comunidades nativas

Total de 
comunidades 

que pertenecen 
a algún pueblo 

indígena

Awajún
(aguaruna) 

Asháninka
Kandozi 
(murato) 
(chapra)

Shipibo-
konibo

Otro

Nacional

Comunidad 1,388 848 198 146 59 54 368 23

Superficie 8’046,415.50 4’785,718.93 772,980.74 941,013.25 189,274.90 279,691.58 2’510,734.20 92,024.26

Amazonas

Comunidad 256 203 164 - - - 34 5

Superficie 1’077,534.82 747,411.18 602,727.79 - - - 134,954.39 9,729.00

Ayacucho

Comunidad 5,00 3,00 - 3,00 - - - -

Superficie 17,320 17,320 293 - 293 - - -

Cajamarca

Comunidad 13 1 1 - - - - -

Superficie 67,050 47,000 47,000 - - - - -

Cusco

Comunidad 25 7 - 4 - - 2 1

Superficie 202,112.71 40,376.00 - 21,653.00 - - 16,223.00 2,500.00

Huánuco

Comunidad 4 1 - 1 - - - -

Superficie 22,996.60 21,776.60 - 21,776.60 - - - -

Junín

Comunidad 158 102 - 88 - - 13 1

Superficie 677,367.55 462,123.95 - 352,372.45 - - 109,074.00 677.50

Loreto

Comunidad 522 360 24 - 59 19 245 13

Superficie 2’846,148.77 1’879,365.28 67,344.55 - 189,274.90 69,351.12 1’531,326.21 22,068.50

Madre de Dios

Comunidad 26 19 - - - - 19 -

Superficie 380,532.81 166,375.85 - - - - 166,375.85 -

Pasco

Comunidad 106 31 - 22 - - 9 -

Superficie 359,179.16 225,815.96 - 206,849.96 - - 18,966,00 -

San Martín

Comunidad 37 16 8 - - - 5 3

Superficie 391,899.14

Ucayali

Comunidad 236 105 1 28 - 35 41 -

Superficie 2’004,273.94 1’067,967.73 100.00 338,068.24 - 210,340.46 519,459.03 -

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 6
CATEGORÍA DEL CENTRO POBLADO DE LA SEDE DE LA COMUNIDAD NATIVA, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO Y 

DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 7
NÚMERO DE CENTROS POBLADOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL  

TERRITORIO Y DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 8
FAMILIAS U HOGARES DE COMUNEROS Y NO COMUNEROS QUE RESIDEN EN LA COMUNIDAD, SEGÚN  DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 9
COMUNEROS INSCRITOS EN EL PADRÓN COMUNAL POR GÉNERO, SEGÚN  DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 11
COMUNIDADES NATIVAS POR SITUACIÓN DE LOS ESTATUTOS ACTUALIZADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 10
CONFORMACIÓN DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 12
COMUNIDADES NATIVAS POR SITUACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 

REGISTROS PÚBLICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 13
PERIODO DE DURACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 15
MODALIDAD PRODUCTIVA O EMPRESARIAL QUE CONDUCE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 17
ENTIDAD QUE HA OTORGADO EL TÍTULO DE TIERRAS A LA COMUNIDAD NATIVA, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL 

TERRITORIO Y DEPARTAMENTO

Departamento
Total de  

comunidades  
nativas

ENTIDAD QUE HA OTORGADO EL TÍTULO DE TIERRAS A LA COMUNIDAD
No 

especificadoMinisterio de 
Agricultura

Gobierno 
Regional

COFOPRI PETT Otro

Nacional

Comunidad 1,388 610 41 63 104 55 515

Superficie 8’ 046, 415.50 3 ’508,163.72 321,222.31 479,447.91 660,786.31 588,287.20 2 ’488,508.05

Amazonas

Comunidad 256 82 2 4 43 31 94

Superficie 1’077,535 287,299 32,000 2,394 261,562 237,109 257,170

Ayacucho

Comunidad 5 1 - 2 - - 2

Superficie 17 ,320.00 20.00 - 273.00 - - 17,027.00

Cajamarca

Comunidad 13 1 - - - - 12

Superficie 67,050 47,000 - - - - 20,050

Cusco

Comunidad 25 11 - 4 2 - 8

Superficie 202,112.71 88,565.00 - 66,696.71 19,866.00 - 26,985.00

Huánuco

Comunidad 4 3 - - - - 1

Superficie 22,997 22,397 - - - - 600

Junín

Comunidad 158 93 3 16 12 5 29

Superficie 677,367.55 343,655,73 2,711.36 55,725.65 144,819.77 42,524.00 87,931.04

Loreto

Comunidad 522 262 32 20 35 16 157

Superficie 2’846,149 1’116,564 232,730 205,116 185,588 300,304 805,847

Madre de Dios

Comunidad 26 13 - 4 1 - 8

Superficie 380,532.81 243,183.10 - 71,367.66 26,808.00 - 39,174.05

Pasco

Comunidad 106 29 1 2 4 - 70

Superficie 359,179 227,183 2,481.00 4,734 5,405 - 119,376

San Martín

Comunidad 37 15 2 7 3 1 9

Superficie 391,899.14 113,630.50 6,300.00 67,994.10 7,512.80 3,250.00 193,211.74

Ucayali

Comunidad 236 100 1 4 4 2 125

Superficie 2’004,273.94 1’018,666.40 45,000.00 5,147.00 9,225.00 5,100.00 921,135.54

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 18
TÍTULO INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO Y 

DEPARTAMENTO



CUADRO Nº 19
COMUNIDADES NATIVAS INSCRITAS EN REGISTROS PÚBLICOS Y SUPERFICIE TOTAL DEL 

TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 19
COMUNIDADES NATIVAS INSCRITAS EN REGISTROS PÚBLICOS Y SUPERFICIE TOTAL DEL 

TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES, SEGÚN DEPARTAMENTO

189

Departamento
Total de 

comunidades 
nativas

La comunidad está inscrita en los 
registros públicos

No especificado

Sí No

Nacional

Comunidad 1,388 874 228 286

Superficie 8’046,415.50 5’531,674.56 905,951.04 1’608,789.90

Amazonas

Comunidad 256 149 87 20

Superficie 1’077,535 759,012 243,705 74,818

Ayacucho

Comunidad 5 1 - -

Superficie 17,320.00 17,320.00 - -

Cajamarca

Comunidad 13 1 - 12

Superficie 67,050 47,000 - 20,050

Cusco

Comunidad 25 17 3 5v

Superficie 202,112.71 161,951.71 21,126.00 19,035.00

Huánuco

Comunidad 4 3 - 1

Superficie 22,997 22,397 - 600

Junín

Comunidad 158 110 19 7

Superficie 677,367.55 602,248.39 55,250.57 19,479.66

Loreto

Comunidad 522 377 85 60

Superficie 2’846,149 1’965.222 282,849 598,078

Madre de Dios

Comunidad 26 21 5 -

Superficie 380,532.81 359,482.81 21,050.00 -

Pasco

Comunidad 106 33 3 70

Superficie 359,179 236,742 3,061 119,376

San Martín

Comunidad 37 31 4 2

Superficie 391,899.14 267,363.34 123,835.80 700.00

Ucayali

Comunidad 236 110 17 109

Superficie 2’004,273.94 1’092,935.53 154,685.37 756,653.04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 24
CESIÓN DE USO DE TIERRAS Y CONTRATO POR PARTE DE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 25
EXPLOTACIÓN DE MADERA EN LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 26
TIPO DE ACUERDOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MADERA EN LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 27
EXISTENCIA DE AUTORIDADES TRADICIONALES EN EJERCICIO, ADEMÁS DE LAS AUTORIDADES 

QUE SEÑALA LA LEY, SEGÚN SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES
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CUADRO Nº 28
CUMPLIMIENTO DE LOS CARGOS COMUNALES POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 29
COMUNIDAD QUE TIENE LOCAL COMUNAL, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 32
COMUNIDADES NATIVAS POR AFILIACIÓN A ALGUNA ORGANIZACIÓN LOCAL, REGIONAL O 
NACIONAL Y SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN 

DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 33
COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A ALGUNA ORGANIZACIÓN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Y 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 33
COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A ALGUNA ORGANIZACIÓN LOCAL, REGIONAL O NACIONAL POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Y 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Superficie territorial 
de las comunidades 

nativas

Total de 
comunidades 

nativas

Tipo de organización

No especificadoTotal de 
comunidades 

afiliadas
Local Regional Nacional

Nacional

Comunidad 1,388 1,154 672 236 197 955

Superficie 8’046,415.50 6’923,068.98 3’947,351.68 1’911,277.34 1’303,724.16 5’497,414.38

Amazonas

Comunidad 256 215 177 49 50 174

Superficie 1’077,535 958,564 811,624 240,652 245,860 758,062

Ayacucho

Comunidad 5 2 1 - - 2

Superficie 17,320,00 17,027.00 17,000.00 - - 17,027.00

Cajamarca

Comunidad 13 12 - - - 12

Superficie 67,050 20,050 - - - 20,050

Cusco

Comunidad 25 19 9 - - 19

Superficie 202,112.71 183,275.71 113,182.71 - - 183,275.71

Huánuco

Comunidad 4 3 2 - - 3

Superficie 22,997 1,220 620 - - 1,220

Junín

Comunidad 158 134 106 40 34 112

Superficie 677,367.55 598,834.14 542,529.55 164,966.56 148,498.80 565,823.70

Loreto

Comunidad 522 413 269 51 35 362

Superficie 2’846,148.77 2’503,514.95 1’392,543.09 321,169.55 117,116.92 2’229,160.80

Madre de Dios

Comunidad 26 18 - 16 1 11

Superficie 380,533 333,660 - 315,660 26,808 241,874

Pasco

Comunidad 106 95 21 1 7 91

Superficie 359,179.16 326,831.69 201,369.85 2,700.00 11,618.00 319,950.69

San Martín

Comunidad 37 25 7 12 7 15

Superficie 391,899 139,591 27,615 82,786 45,875 80,943

Ucayali

Comunidad 236 218 80 67 63 154

Superficie 2’004,273.94 1’840, 499.94 840,867.39 783,342.64 707,948.10 1’080,028.43

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 34
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Y 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 34
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Y 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Superficie 
territorial de las 

comunidades

Total de 
comunidades 

nativas

Tipo de organización

Programa no 
escolarizado 
de educación 

inicial 
(PRONOEI)

Institución 
educativa 

inicial

Institución 
educativa 
primaria

Institución 
educativa 

secundaria

Instituto 
agropecuario

Otro
No tienen 

establecimientos
educativos

No 
especificado

Nacional

Comunidad 1,023 242 464 1,007 244 16 2 88 275

Superficie 6’233,987.35 1’622,889.54 3’226,877.49 6’212,394.00 2’006,576.32 145,996.20 1,062.00 231,790.25 1’566,078.90

Amazonas

Comunidad 214 60 88 208 28 4 - 27 15

Superficie 975,733 158,870 519,219 965,349 195,712 65,392 - 41,151 60,650

Ayacucho

Comunidad 2 2 3

Superficie 280.00 280.00 17,040.00

Cajamarca

Comunidad 1 1 1 1 1 12

Superficie 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 20,050

Cusco

Comunidad 19 5 13 18 7 2 - 1 5

Superficie 176,077.71 38,521.00 115,115.71 173,577.71 84,831.71 15,290.00 - 7,000.00 19,035.00

Huánuco

Comunidad 3 1 1 3 1 . . - 1

Superficie 22,397 170 450 22,397 450 - 600

Junín

Comunidad 137 47 72 134 37 3 2 14 7

Superficie 627,577.49 135,004.20 432,082.43 624,521.49 259,320.16 4,146.61 1,062.00 30,310.40 19,479.66

Loreto

Comunidad 441 63 183 436 107 3 - 24 56

Superficie 2’199,085.93 584,350.91 1’067,685.18 2’195,633.43 605,416.69 30,651.00 - 59,185.2 587,777.56

Madre de Dios

Comunidad 23 3 16 23 5 . . 3

Superficie 356,043 49,607 235,425 356,043 75,549 . . 24,490

Pasco

Comunidad 33 14 11 33 6 1 - 3 70

Superficie 235,155.96 175,771.47 25,543.09 235,155.96 164,649.62 3,083.00 - 4,647.00 119,376.20

San Martín

Comunidad 32 10 22 32 5 - - 3 -

Superficie 379,489 84,791 278,192 379,489 78,867 - - 11,710 700

Ucayali

Comunidad 118 38 57 117 47 3 - 10 107

Superficie 1’215,148.26 348,803.84 506,165.59 1’212,948.26 494,781.49 27,433.40 - 36,256.64 738,410.04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 35
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CON CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD Y SUPERFICIE TOTAL DEL 

TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 34
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN Y 

SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Superficie 
territorial de las 

comunidades

Total de 
comunidades 

nativas

Tipo de organización

Programa no 
escolarizado 
de educación 

inicial 
(PRONOEI)

Institución 
educativa 

inicial

Institución 
educativa 
primaria

Institución 
educativa 

secundaria

Instituto 
agropecuario

Otro
No tienen 

establecimientos
educativos

No 
especificado

Nacional

Comunidad 1,023 242 464 1,007 244 16 2 88 275

Superficie 6’233,987.35 1’622,889.54 3’226,877.49 6’212,394.00 2’006,576.32 145,996.20 1,062.00 231,790.25 1’566,078.90

Amazonas

Comunidad 214 60 88 208 28 4 - 27 15

Superficie 975,733 158,870 519,219 965,349 195,712 65,392 - 41,151 60,650

Ayacucho

Comunidad 2 2 3

Superficie 280.00 280.00 17,040.00

Cajamarca

Comunidad 1 1 1 1 1 12

Superficie 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 20,050

Cusco

Comunidad 19 5 13 18 7 2 - 1 5

Superficie 176,077.71 38,521.00 115,115.71 173,577.71 84,831.71 15,290.00 - 7,000.00 19,035.00

Huánuco

Comunidad 3 1 1 3 1 . . - 1

Superficie 22,397 170 450 22,397 450 - 600

Junín

Comunidad 137 47 72 134 37 3 2 14 7

Superficie 627,577.49 135,004.20 432,082.43 624,521.49 259,320.16 4,146.61 1,062.00 30,310.40 19,479.66

Loreto

Comunidad 441 63 183 436 107 3 - 24 56

Superficie 2’199,085.93 584,350.91 1’067,685.18 2’195,633.43 605,416.69 30,651.00 - 59,185.2 587,777.56

Madre de Dios

Comunidad 23 3 16 23 5 . . 3

Superficie 356,043 49,607 235,425 356,043 75,549 . . 24,490

Pasco

Comunidad 33 14 11 33 6 1 - 3 70

Superficie 235,155.96 175,771.47 25,543.09 235,155.96 164,649.62 3,083.00 - 4,647.00 119,376.20

San Martín

Comunidad 32 10 22 32 5 - - 3 -

Superficie 379,489 84,791 278,192 379,489 78,867 - - 11,710 700

Ucayali

Comunidad 118 38 57 117 47 3 - 10 107

Superficie 1’215,148.26 348,803.84 506,165.59 1’212,948.26 494,781.49 27,433.40 - 36,256.64 738,410.04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 36
TIPO DE ATENCIÓN A LA QUE ACUDEN LOS COMUNEROS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, EN EL CENTRO POBLADO SEDE 

DE LA COMUNIDAD Y SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 36
TIPO DE ATENCIÓN A LA QUE ACUDEN LOS COMUNEROS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, EN EL CENTRO POBLADO SEDE 

DE LA COMUNIDAD Y SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Superficie 
territorial de las 

comunidades 
nativas

Total de 
comunidades 

nativas

Tipo de atención a la que acuden en caso de enfermedad o 
accidente

No se
atienden

No 
especificado

Curandero
Médico, 

enfermera, 
sanitario

Ellos mismos 
se curan

Otro

Nacional

Comunidad 1,076 537 812 682 41 32 275

Superficie 6’254,012.66 2’971,974.24 4’729,510.48 3’635, 064.10 494,635.27 209,629.29 1’566, 078.90

Amazonas

Comunidad 234 98 197 160 2 5 15

Superficie 942,261 347,391 788,311 715,120 4,159 72,588 60,650

Ayacucho

Comunidad 5 2 4 4 - - -

Superficie 17,320.00 47.00 17,060.00 320.00 - - -

Cajamarca

Comunidad 1 - 1 1 - - 12

Superficie 47,000 - 47,000 47,000 - - 20,050

Cusco

Comunidad 19 6 13 13 4 1 5

Superficie 176,077.71 48,419.00 160,633.71 146,949.71 11,175.00 7,000.00 19,035.00

Huánuco

Comunidad 3 3 2 3 - - 1

Superficie 22,397 22,397 22,227 22,397 - - 600

Junín

Comunidad 148 78 109 107 7 2 7

Superficie 656,411.24 297,719.89 401,659.38 526,066.52 51, 660.01 1, 376.00 19, 479.66

Loreto

Comunidad 455 243 336 278 25 10 56

Superficie 2’245,771.01 1’197,685.74 1’ 858,066.22 1’ 298,565.65 411,246.70 12,500.20 587 777,56

Madre de Dios

Comunidad 26 13 22 12 - - -

Superficie 380,533 159,345 336,453 84,747 - - -

Pasco

Comunidad 31 11 21 20 - 5 70

Superficie 220,583.96 22,514.34 194,057.99 47,035.11 - 19,219.00 119 376,20

San Martín

Comunidad 33 11 27 15 1 2 2

Superficie 376,276 138,922 298,427 145,964 1,395 14,923 700

Ucayali

Comunidad 121 72 80 69 2 7 107

Superficie 1’169,381.90 737,533.95 605,615.66 600,900.08 15,000.00 82,023.00 738 410,04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 37
TIPO DE ALUMBRADO DEL CENTRO POBLADO SEDE DE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 38
VIAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES PARA LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO POBLADO SEDE 

DE LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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CUADRO Nº 36
TIPO DE ATENCIÓN A LA QUE ACUDEN LOS COMUNEROS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, EN EL CENTRO POBLADO SEDE 

DE LA COMUNIDAD Y SUPERFICIE TOTAL DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, SEGÚN DEPARTAMENTO

Superficie 
territorial de las 

comunidades 
nativas

Total de 
comunidades 

nativas

Tipo de atención a la que acuden en caso de enfermedad o 
accidente

No se
atienden

No 
especificado

Curandero
Médico, 

enfermera, 
sanitario

Ellos mismos 
se curan

Otro

Nacional

Comunidad 1,076 537 812 682 41 32 275

Superficie 6’254,012.66 2’971,974.24 4’729,510.48 3’635, 064.10 494,635.27 209,629.29 1’566, 078.90

Amazonas

Comunidad 234 98 197 160 2 5 15

Superficie 942,261 347,391 788,311 715,120 4,159 72,588 60,650

Ayacucho

Comunidad 5 2 4 4 - - -

Superficie 17,320.00 47.00 17,060.00 320.00 - - -

Cajamarca

Comunidad 1 - 1 1 - - 12

Superficie 47,000 - 47,000 47,000 - - 20,050

Cusco

Comunidad 19 6 13 13 4 1 5

Superficie 176,077.71 48,419.00 160,633.71 146,949.71 11,175.00 7,000.00 19,035.00

Huánuco

Comunidad 3 3 2 3 - - 1

Superficie 22,397 22,397 22,227 22,397 - - 600

Junín

Comunidad 148 78 109 107 7 2 7

Superficie 656,411.24 297,719.89 401,659.38 526,066.52 51, 660.01 1, 376.00 19, 479.66

Loreto

Comunidad 455 243 336 278 25 10 56

Superficie 2’245,771.01 1’197,685.74 1’ 858,066.22 1’ 298,565.65 411,246.70 12,500.20 587 777,56

Madre de Dios

Comunidad 26 13 22 12 - - -

Superficie 380,533 159,345 336,453 84,747 - - -

Pasco

Comunidad 31 11 21 20 - 5 70

Superficie 220,583.96 22,514.34 194,057.99 47,035.11 - 19,219.00 119 376,20

San Martín

Comunidad 33 11 27 15 1 2 2

Superficie 376,276 138,922 298,427 145,964 1,395 14,923 700

Ucayali

Comunidad 121 72 80 69 2 7 107

Superficie 1’169,381.90 737,533.95 605,615.66 600,900.08 15,000.00 82,023.00 738 410,04

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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CUADRO Nº 39
MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO PARA LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO POBLADO SEDE DE LA 

COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO

CUADRO Nº 40
TIEMPO QUE DEMANDA A LOS COMUNEROS LLEGAR DESDE LA CAPITAL DISTRITAL AL CENTRO POBLADO SEDE DE 

LA COMUNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
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FICHA TÉCNICA

1. OBJETIVOS
•	 Obtener	información	adicional	y	relevante	mediante	la	aplicación	de	una	cédula	específica	adicional	a	la	re-

gistrada en la cédula censal para las comunidades campesinas y nativas del IV Censo Nacional Agropecua-
rio —IV CENAGRO—, así como para las granjas porcinas, establos lecheros, centros de engorde vacuno, 
granjas de cuyes y granjas avícolas, que constituyen las unidades agropecuarias especiales.

2. ESTRATEGIAS 
•	 Aplicar	la	cédula	especial	durante	la	operación	de	campo	del	IV	CENAGRO.

•	 Entrevistar	a	los	presidentes	de	las	comunidades	tanto	campesinas	como	nativas.

•	 El	jefe	de	sección	debe	diligenciar	la	información	solicitada	en	la	hoja	de	información	complementaria	para	
comunidades campesinas y nativas, independientemente de que el censista haya aplicado o no la cédula 
censal.

•	 Actualizar	directorios	en	coordinación	con	las	Direcciones	Regionales	Agrarias.	

3. COBERTURA
Se efectuará en todo el territorio nacional, obteniéndose información específica a nivel de todas las divisiones 
político-administrativas (distrito, provincia y departamento). Se excluirá únicamente a los distritos donde no 
existan unidades agropecuarias. 

4. PERIODO DE EJECUCIÓN
La operación de campo se efectuará en los mismos periodos del IV CENAGRO, es decir, las entrevistas a los 
presidentes de las comunidades se realizarán entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2012.

5. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA
Comunidades campesinas

Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrada por familias que 
habitan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y cultu-
rales, expresado en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno de-
mocrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 
miembros y del país (Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas).

Las comunidades campesinas, al momento del levantamiento censal, pueden estar legalmente reconocidas 
o en proceso de reconocimiento, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

Comunidades nativas

Son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de la selva y están constituidas 
por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: el idioma o dialecto, caracte-
rísticas culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asenta-
miento nucleado o disperso.

Las comunidades nativas, al momento del levantamiento censal, pueden estar legalmente: a) no reconocidas, 
b) no reconocidas pero en proceso de reconocimiento; c) reconocidas pero no tituladas; o d) reconocidas y 
tituladas. 
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6. TEMAS INVESTIGADOS

6.1 HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA COMUNIDADES CAMPESINAS

 • Capítulo I: Ubicación geográfica y censal de la unidad agropecuaria 

- A. Ubicación geográfica y B. Ubicación censal

• Capítulo II: Características del presidente de la comunidad campesina

- Pregunta 9: ¿Cuáles son los apellidos y nombres del presidente de la comunidad campesina?

- Pregunta 10: Sexo

- Pregunta 11: Edad

- Pregunta 12: ¿Cuál es el nivel de educación alcanzado?

1. Sin nivel

2. Inicial

3. Primaria incompleta

4. Primaria completa

5. Secundaria incompleta

6. Secundaria completa

7. Superior no universitaria incompleta

8. Superior no universitaria completa

9. Superior universitaria incompleta

10. Superior universitaria completa

•	 Capítulo III: Características de la comunidad campesina

- Pregunta 13: ¿Cuál es el nombre de la comunidad campesina?

- Pregunta 14: ¿Cuáles son los idiomas o lenguas originarias que se hablan con mayor frecuencia en la 
comunidad?

- Pregunta 15: ¿La comunidad campesina pertenece a algún pueblo indígena?

- Pregunta 16: Indique el nombre del pueblo indígena al que pertenece

- Pregunta 17: Indique qué caseríos, villas, anexos u otros centros poblados conforman la comunidad 
campesina y a qué distritos pertenecen

- Pregunta 18: ¿Cuántas familias u hogares de comuneros y no comuneros residen en la comunidad?

1. Total de familias u hogares de comuneros y no comuneros

2. Familias u hogares de comuneros

3. Familias u hogares de no comuneros

- Pregunta 19: ¿Cuántos comuneros están inscritos en el padrón comunal?

- Pregunta 20: De estos comuneros, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres?

• Capítulo IV: Organización de la comunidad campesina

- Pregunta 21: La comunidad está conformada por:

1. Anexos

2. Barrios

3. Ayllus

4. Estancias

5. Sectores

6. Otro

7. No tiene divisiones

- Pregunta 22: ¿La comunidad cuenta con estatutos actualizados?

- Pregunta 23: ¿La comunidad está inscrita en los Registros Públicos?
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- Pregunta 24: ¿La junta directiva de la comunidad está inscrita en los Registros Públicos?

- Pregunta 25: ¿Cuál es el periodo de duración de las juntas directivas?

- Pregunta 26: ¿La comunidad realiza directamente actividades productivas o empresariales?

1. Agrícolas

2. Pecuarias

3. De servicio de maquinaria agrícola

4. Agroindustriales

5. De comercialización

6. De explotación minera

7. De explotación forestal

8. Artesanales

9. De turismo

- Pregunta 27: ¿Bajo qué modalidad conducen las actividades productivas o empresariales?

1. Granja comunal

2. Cooperativa comunal

3. Empresa comunal

4. Otra

5. Ninguna

- Pregunta 28: La comunidad campesina, ¿participa en alguna empresa multicomunal?

- Pregunta 29: ¿Cuál es el nombre o razón social de la empresa multicomunal?

•	 Capítulo V: Del deslinde y titulación de tierras

- Pregunta 30: ¿Cómo adquirió la mayoría de sus tierras la comunidad?

1. Por posesión ancestral (inmemorial) 

2. Por título colonial 

3. Por adjudicación 

4. Por compra y venta

- Pregunta 31: El deslinde y titulación de tierras, ¿en qué situación se encuentran?

1. ¿Han solicitado oficialmente el levantamiento de plano?

2. ¿Han firmado actas de colindancia?

3. ¿Cuentan con plano o mapa de conjunto incompleto?

4. ¿Cuentan con plano o mapa de conjunto aprobado por resolución del gobierno regional /municipal?

5. ¿Cuentan con el expediente completo?

6. ¿Publicación en “El Peruano”?

- Pregunta 32: ¿Qué entidad ha otorgado el título de las tierras a la comunidad?

1. Ministerio de Agricultura

2. Gobierno Regional

3. COFOPRI

4. PETT

5. Otro

- Pregunta 33: ¿Se ha inscrito el título en los Registros Públicos?

• Capítulo VI: De las tierras de la comunidad

- Pregunta 34: ¿Cuál es la superficie total del territorio de la comunidad, incluyendo las tierras conducidas 
por los comuneros?

- Pregunta 35: ¿Cuánta de esta superficie total está bajo riego, en secano o con pastos naturales?

- Pregunta 37: En el ámbito de la comunidad, ¿existen tierras que son de propiedad privada?

- Pregunta 38: ¿La comunidad practica la rotación o descanso de las tierras agrícolas?



214

- Pregunta 39: ¿Cuántos años se dejan en descanso las tierras agrícolas?

- Pregunta 40: En los últimos 12 meses, ¿la comunidad ha efectuado reparto de tierras a los comuneros?

- Pregunta 41: ¿La comunidad arrienda tierras agrícolas y no agrícolas a los comuneros?

- Pregunta 42: ¿La comunidad arrienda tierras agrícolas y no agrícolas a terceros, tales como?:

1. Personas naturales

2. Empresas

3. Otro (Especifique)

- Pregunta 43: ¿Cuántos comuneros inscritos en el padrón comunal y que viven en la comunidad no 
tienen tierras de cultivo?

- Pregunta 44: En los últimos 5 años, ¿la comunidad ha realizado obras de irrigación?

- Pregunta 45: ¿Cuántas obras de irrigación ha realizado?

- Pregunta 46: ¿Cuánta superficie se ha irrigado?

- Pregunta 47: En los últimos 5 años, ¿la comunidad ha realizado actividades de forestación y/o refores-
tación?

- Pregunta 48: ¿Cuánta superficie ha forestado y/o reforestado?

- Pregunta 49: ¿La comunidad tiene conflictos por tierras?

- Pregunta 50: Los conflictos los tiene con:

1. Otras comunidades campesinas

2. Grupos campesinos

3. Particulares

4. Comuneros de la misma comunidad

5. Empresas mineras

6. El Estado

7. Otro (Especifique)

- Pregunta 51: ¿La comunidad tiene conflictos por el manejo de agua para el uso agrícola o para pastos?

- Pregunta 52: Los conflictos los tiene con:

1. Otras comunidades campesinas

2. Grupos campesinos

3. Particulares

4. Comuneros de la misma comunidad

5. Empresas mineras

6. El Estado

7. Otro (Especifique)

- Pregunta 53: Los principales problemas que afronta la comunidad son:

1. Tala ilegal

2. Explotación y exploración de hidrocarburos

3. Minería formal

4. Minería informal

5. Conflictos por pagos o derechos de agua

6. Calidad de agua

7. Turnos de agua

8. Otro (Especifique)

•	 Capítulo VII: Características socioculturales

- Pregunta 54: ¿Existe trabajo comunal por parte de los comuneros?

- Pregunta 55: Además de las autoridades que señala la ley de comunidades campesinas, ¿existen au-
toridades tradicionales en ejercicio?
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- Pregunta 56: Como obligación de la comunidad, ¿los miembros de la junta directiva cumplen con los 
cargos comunales?

- Pregunta 57: ¿La comunidad tiene local comunal?

- Pregunta 58: ¿Cuáles son las formas de ayuda mutua que se practican entre comuneros?

- Pregunta 59: ¿Participan los comuneros en organizaciones como?:

1. Juntas de usuarios de riego

2. Asociación de padres de familia

3. Brigadas de ronderos

4. Comités Locales de Administración de Salud (CLAS)

5. Juntas administradoras

6. Otro

- Pregunta 60: ¿La comunidad está afiliada a alguna organización local, regional o nacional?

- Pregunta 61: El centro poblado sede de la comunidad cuenta con establecimientos educativos como:

- Pregunta 62: El centro poblado sede de la comunidad cuenta con establecimientos de salud como:

1. Posta médica/sanitaria 

2. Posta de salud 

3. Centro de salud 

4. Farmacia o botica 

5. Otro (Especifique)

- Pregunta 63: En caso de enfermedad o accidente, las personas que viven en el centro poblado sede 
de la comunidad usualmente acuden al:

1. Curandero 

2. Médico, enfermera, sanitario 

3. Ellos mismo se curan 

4. Otro (Especifique)

- Pregunta 64: El alumbrado eléctrico que tiene el centro poblado sede de la comunidad es:

1. Público 

2. Privado 

3. No tiene

- Pregunta 65: ¿Cuáles son las vías de comunicación que existen para llegar desde la capital distrital al 
centro poblado sede de la comunidad?

1. Camino de herradura

2. Trocha carrozable

3. Carretera

4. Otro (Especifique)

- Pregunta 66: ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado para llegar desde la capital distrital al centro 
poblado sede de la comunidad?

1. A pie

2. Acémila

3. Bicicleta

4. Motocicleta

5. Automóvil, camioneta o camión

6. Otro
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6.2  HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA COMUNIDADES NATIVAS

•	 Capítulo I: Ubicación geográfica y censal de la unidad agropecuaria

- A. Ubicación geográfica y B. Ubicación censal

•	 Capítulo II: Características del presidente/jefe de la comunidad nativa

- Pregunta 9: ¿Cuáles son los apellidos y nombres del presidente/jefe de la comunidad nativa?

- Pregunta 10: Sexo

- Pregunta 11: Edad

- Pregunta 12: ¿Cuál es el nivel de educación alcanzado?

1. Sin nivel

2. Inicial

3. Primaria incompleta

4. Primaria completa

5. Secundaria incompleta

6. Secundaria completa

7. Superior no universitaria incompleta

8. Superior no universitaria completa

9. Superior universitaria incompleta

10. Superior universitaria completa

•	 Capítulo III: Características de la comunidad nativa

- Pregunta 13: ¿Cuál es el nombre de la comunidad nativa?

- Pregunta 14: ¿Cuáles son los idiomas o lenguas nativas que se habla con mayor frecuencia en la 
comunidad?

- Pregunta 15: ¿La comunidad nativa pertenece a algún pueblo indígena?

- Pregunta 16: Indique el nombre del pueblo indígena al que pertenece

- Pregunta 17: Indique ¿Qué caseríos, villas, anexos u otros centros poblados conforman la comuni-
dad nativa y a qué distritos pertenecen?

- Pregunta 18: ¿Cuántas familias u hogares de comuneros y no comuneros residen en la comunidad?

1. Total de familias u hogares de comuneros y no comuneros

2. Familias u hogares de comuneros

3. Familias u hogares de no comuneros

- Pregunta 19: ¿Cuántos comuneros están inscritos en el padrón comunal?

- Pregunta 20: De estos comuneros, ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres?

•	 Capítulo IV: Organización de la comunidad nativa

- Pregunta 21: La población de la comunidad está asentada en:

1. Caseríos

2. Anexos

3. Viviendas dispersas

4. El centro poblado sede de la comunidad

5. Otro

6. No tiene divisiones

- Pregunta 22: ¿La comunidad cuenta con estatutos actualizados?

- Pregunta 23: ¿La comunidad está inscrita en los Registros Públicos?

- Pregunta 24: ¿La junta directiva de la comunidad está inscrita en los registros públicos?

- Pregunta 25: ¿Cuál es el periodo de duración de las juntas directivas?

- Pregunta 26: La comunidad realiza directamente actividades productivas o empresariales:
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1. Agrícolas

2. Pecuarias

3. De transporte

4. De servicios

5. Artesanales

6. De turismo

7. De comercialización

8. De explotación forestal

9. Otro (Especifique)

- Pregunta 27: ¿Bajo qué modalidad conducen las actividades productivas o empresariales?

1. Cooperativa comunal

2. Empresa comunal

3. Otra

4. Ninguna (Especifique)

•	 Capítulo V: Demarcación y titulación de tierras

- Pregunta 28: En qué situación está la demarcación y titulación de las tierras comunales: 

1. ¿La comunidad está reconocida?,

2. ¿Se ha realizado la demarcación de la comunidad?

3. ¿La comunidad cuenta con título de propiedad?

4. ¿El título de propiedad está inscrito en Registros Públicos?

5. ¿Se ha realizado solicitud de ampliación territorial?

6. ¿Cuenta con documento de formalización de la ampliación territorial?

7. ¿Se ha inscrito en Registros Públicos la ampliación territorial?

- Pregunta 29: ¿Qué entidad ha otorgado el título de las tierras a la comunidad?

1. Ministerio de Agricultura

2. Gobierno Regional

3. COFOPRI

4. PETT

5. Otro (Especifique)

•	 Capítulo VI: De las tierras de la comunidad

- Pregunta 30: ¿Cuál es la superficie total del territorio de la comunidad, incluyendo las tierras condu-
cidas por los comuneros?

- Pregunta 31: ¿Cuánta de esta superficie total tiene uso agrícola, ganadero o forestal?

- Pregunta 32: ¿Cuántos comuneros inscritos en el padrón comunal y que no viven en la comunidad 
no tienen tierras de cultivo?

- Pregunta 33: La comunidad ¿Tiene conflictos por tierras?

- Pregunta 34: Los conflictos los tiene con: 

1. ¿Otras comunidades nativas?

2. ¿Colonos?

3. ¿El Estado?

4. ¿Empresas mineras?

5. ¿Empresas petrolíferas?

6. ¿Comuneros de la misma comunidad?

7. ¿Otro? (Especifique)

- Pregunta 35: Los principales problemas que afronta la comunidad son:
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 1. Tala ilegal

 2. Explotación y exploración de hidrocarburos

 3. Minería formal

 4. Minería informal

 5. Establecimientos de cultivos de coca 

 6. Quema para la agricultura 

 7. Otro (Especifique)

- Pregunta 36: ¿La comunidad tiene tierras en cesión de uso?

- Pregunta 37: ¿La comunidad cuenta con el contrato de cesión en uso?

- Pregunta 38: ¿En la comunidad se realiza explotación de madera?

- Pregunta 39: ¿Quiénes realizan la explotación de madera en la comunidad?

1. Solo la comunidad

2. La comunidad nativa y empresas

3. Solo empresas privadas

- Pregunta 40: La explotación de madera realizada por empresas se hace en base a:

 1. Acuerdo verbal

 2. Actas de acuerdo

 3. Contrato escrito

•	 Capítulo VII: Características socioculturales.

- Pregunta 41: Además de las autoridades que señala la ley de comunidades nativas, ¿existen autori-
dades tradicionales en ejercicio?

- Pregunta 42: Como obligación de la comunidad, ¿los miembros de la junta directiva cumplen con los 
cargos comunales?

- Pregunta 43: ¿La comunidad tiene local comunal?

- Pregunta 44: ¿Realizan u organizan de manera comunal, las actividades siguientes?:

 1. Recolección

 2. Caza

 3. Pesca

 4. Turismo

 5. Otro (Especifique)

- Pregunta 45: ¿Participan los comuneros en organizaciones como?: 

 1. Juntas de usuarios de riego

 2. Asociación de padres de familia

 3. Brigadas de ronderos

 4. Comités Locales de Administración de Salud (CLAS)

 5. Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS)

 6. Otro (Especifique)

- Pregunta 46: ¿La comunidad está afiliada a alguna organización local, regional o nacional?

- Pregunta 47: El centro poblado sede de la comunidad, ¿cuenta con establecimientos educativos 
como?:

1. Programa no escolarizado de educación inicial (PRONOEI)

2. Institución educativa inicial

3. Institución educativa primaria 

4. Institución educativa secundaria 

5. Instituto agropecuario 

6. Otro (Especifique)
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- Pregunta 48: El centro poblado sede de la comunidad, ¿Cuenta con establecimientos de salud como:

1. Posta médica/sanitaria 

2. Posta de salud 

3. Centro de salud 

4. Farmacia o botica 

5. Otro (Especifique)

- Pregunta 49: En caso de enfermedad o accidente, las personas que viven en el centro poblado sede 
de la comunidad, usualmente acuden al: 

1. Curandero 

2. Médico, enfermera, sanitario 

3. Ellos mismos se curan 

4. Otro (Especifique)

- Pregunta 50: El alumbrado eléctrico que tiene el centro poblado sede de la comunidad, es: 

1. Público 

2. Privado 

3. No tiene

- Pregunta 51: ¿Cuáles son las vías de comunicación que existen para llegar desde la capital distrital al 
centro poblado sede de la comunidad? 

1. Río 

2. Camino de herradura 

3. Trocha carrozable

4. Carretera 

5. Vía aérea 

6. Otro (Especifique)

- Pregunta 52: ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado para llegar desde la capital distrital al centro 
poblado sede de la comunidad? 

1. Lancha o bote 

2. A pie 

3. Motocicleta 

4. Automóvil, camioneta o camión 

5. Hidroavión 

6. Aéreo

7. Otro

7. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

7.1 MÉTODO DE ENTREVISTA
 Se empleará el método de entrevista directa, a cargo del jefe de sección debidamente capacitado y entre-

nado para tal fin y que visitará las comunidades campesinas y nativas durante el período de recolección 
de información.

7.2 PERIODOS DE REFERENCIA
Los periodos de referencia para las variables de los temas a investigar, son los siguientes:

− Día de la entrevista

− Últimos 12 meses, para reparto de tierras a los comuneros

− En los últimos 5 años, para obras de irrigación; actividades de forestación y/o reforestación
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7.3 INFORMANTE
 Fundamentalmente debe ser el/la presidente de la comunidad campesina o nativa y/o autoridades comu-

nales a cargo.

8. PRODUCTOS
•	 Base	de	datos

•	 Informe	final



CÉDULAS
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Modelo de Hojas de Información Complementaria para 
Comunidades Campesinas
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Modelo de Hojas de Información Complementaria 
para Comunidades Nativas
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