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WITOTO-BORA 

 

[Última modificación: 01/11/17 – con agradecimiento especial a Kasia Wojtylak] 

 

  Desde el punto de vista lingüístico, este tronco o microfamilia se divide en dos ramas claramente diferenciadas, 

la rama witoto y la rama bora. Algunos autores, como por ejemplo Ortiz (1940), sostienen que se trata de dos familias 

genéticamente no emparentadas, siendo las similitudes observadas, debidas a préstamos bastante superficiales (Walton & 

Walton 1975). Para Loukotka (1968) y  Tovar & Larrucea de Tovar (1984), bora y witoto aparecen  bajo rubros distintos. 

No obstante, estudios recientes tienden a respaldar la hipótesis de relación genética entre estas dos ramas.  

 

 Para la rama bora, Swadesh (1959) calculó una fecha lexicoestadística de 18 siglos mínimos de divergencia 

interna, y parta la rama witoto, una de 54 siglos mínimos. Aschmann (1993: 125) estima que la escición entre las dos 

ramas se habría producido hace unos 5.500 años (3.500 a.C.). La separación ente bora y muinane hubiera ocurrido hace 

solamente unos 1.500 años (500 d.C.). Por su parte, la escición entre ocaina y witoto se remontaría a una fecha de 3.500 

años atrás (1.500 a.C.). Las más recientes divergencias se habrían producido recién hacia el año 1700 d.C. (separación 

entre mïnïka y murui) y hacia 1500 (separación entre nïpode y proto-mïnïka-murui). 

 

 Debido a los desplazamientos de poblaciones y al genocidio que empezó durante las dos últimas décadas del siglo 

pasado con la explotación del caucho, ocurre mucha confusión en las clasificaciones etnolingüísticas que aparecen en la 

literatura. Algunos nombres de grupos se repiten en ambas ramas, como el muinane (witoto-muinane, rama witoto, y 

muinane propiamente dicho, o muinane de La Sabana, rama bora). Además, el multilingüismo de los integrantes del 

tronco witoto aumenta todavía la confusión. Tampoco hay consenso entre los especialistas acerca del agrupamiento 

interno de las ramas. Para Burch (1983), el mïnïka, el mïka y el muinane son tres dialectos del witoto murui. Ethnologue 

(1988) considera que el witoto murui (con su dialecto bue) y el mïnïka (con sus dialectos nïpode y muinane) son dos 

idiomas diferentes. Walton & Walton (1975) afirman que según los indígenas, los tres idiomas de la familia bora 

considerados por estos autores (muinane [de La Sabana], bora y miraña) no son inteligibles entre sí. Para otros 

investigadores, las lenguas de los miraña y los bora se consideran como idénticas o variantes dialectales (Guyot 1972; 

Ethnologue 1988).   

 

 La familia lingüística witoto, bajo el nombre de "familia miranya", fue considerada por Rivet (1911) como 

miembro muy divergente del tupí-guaraní, no relacionado con el witoto, parecer mantenido en Rivet & Loukotka (1952). 

Por su parte, Tessmann (1930) pensaba que se tratara de una mezcla de ge-tupí. La clasificación de Steward (1950), 

menciona dos posibilidades: tupí y familia witoto independiente. Jijón y Caamaño (1941-43) pensaba que la familia 

witoto era parte integrante de su filo witoto-bora-zaparo. A la familia witoto, varios autores añaden el andoke (Wise 

1975) y el resígaro (Allin 1976, con reservas), aunque para la mayoría, el primer idioma es aislado, y el segundo pertenece 

a la familia arawak. En Greenberg (1960 y 1987), las dos familias figuran bajo el subtítulo macro-carib del filo ge-

pano-carib.  Greenberg presenta las lenguas o familias lingüísticas andoke, bora-huitoto, carib, yagua y kukura como 

grupos paralelos ordenados en un mismo pie de igualdad, dentro de su macro-carib. Otros autores tienen dudas acerca 

del vínculo genético entre witoto y bora, y en sus clasificaciones consideran estas dos familias como no relacionadas 

entre sí, y formando cada una una familia separada (Ortiz 1942). Un estudio comparativo detallado, explorando las 

posibles conexiones del tronco witoto con otras lenguas, está todavía por hacer.  

 

 A principios de la época del auge del caucho, la población witoto de la región se cifraba entre 15.000 y 30.000 

personas. Por los años cuarenta de nuestro siglo, ya no eran sino unos pocos 2.000 (Steward 1948). Desde esta época, su 

número ha incrementado. La cifra total de los grupos witoto alcanzaba 7.224 personas en 1980 (MG 1980).  

 

 

Adaptación sincrónica del árbol genético de Aschmann (1993): 

 

I WITOTO-OCAINA 

 

1. Ocaina 

 

2. WITOTO 

  2.1. Nïpode (Witoto-Muinane) 

2.2. MÏNÏCA-MURUI 

2.2.1. Mïnïca 

2.2.2. Murui (Búe) 
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II BORA-MUINANE 

 

1. Bora y su dialecto miraña 

2. Muinane 

 

 

 

 Petersen de Piñeros (1994: 16 y 2010) afirma que las variedades bue, mïka, mïnïka y nïpode son mutuamente 

inteligibles. Éstas y dos más, bïnïka y nïvode, formarían el witoto propiamente dicho.  

 

 

 El cuadro tradicional que Mason ofrece de la familia witoto, la cual este autor erróneamente incluía dentro de un 

tronco macro-tupí-guaraní junto con el grupo bora (o miranya), es el siguiente: 

 

 

I WITOTO 

 A WITOTO 

   WITOTO 

   1.1. *Kaime (caimo) 

   1.2. *Xúra 

   1.3. *Séueni 

   1.4. *Jayryua 

   1.5. Mekka: yaboyano 

   1.6. Menekka 

   1.7. Búe 

   1.8. *Ifikuene-caimito (¿?) 

 B MIRANYA o BORA 

   1. Miranya-carapana-tapuyo 

   2. Nonuya (achiote)1 

   3. Ocaina-muenane 

    3.1. Ocaina (ducaiya); *fitita (¿?) 

    3.2. Muenane 

 C GRUPO SURORIENTAL 

   1. *Orejón2 

   2. *Coeruna3 (¿?) 

 D Andoke4 (¿?) 

   1. Norte: Araracuara 

   2. Sur. 

 E Resígero5 (¿?) 

 

 

  

 De posible filiación witoto, Mason (1950: 245-247) cita al nonuya, muenane, fitita, orejón, coeruna, andoke y 

resígero. 

 

 

Notas al cuadro precedente: 

 
1 Hoy se considera que el nonuya pertenece a la rama witoto, y no a la bora.  

 
2 Varios grupos de la región, no todos witoto, son llamados orejón por razones obvias. 

 
3 Como lo observa Mason (1950: 246), el coeruna es conocido sólo a través del pequeño vocabulario de Martius (1867), 

y puede formar una familia aislada. 

 
4 Al andoke, se lo considera hoy unánimamente como lengua aislada, hecho comprobado por Aschmann (1993) (v. 

andoke). 

 
5 El resígaro ha sido clasificado por Castellví (1940), Rivet & Wavrin (1951), y últimamente por Payne (1985),  
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como miembro de la familia arawak (v. ésta). 
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BORA Y MIRAÑA 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. Loreto, prov. Maynas (1) distrito Pebas: (a) río Yaguasyacu [afluente del Ampiyacu entre 

el Napo y el Putumayo, a unos 120 kms. al nordeste de la ciudad de Iquitos]: Brillo Nuevo [aguas 

abajo de la desembocadura del Zumún en el Yaguasyacu, con 207 bora llegados a partir de 1934 

desde la zona del Igara-Paraná, afluente noroccidental del Putumayo, en territorio colombiano], 

Puerto Isango [entre Brillo Nuevo y la confluencia del Yaguasyacu con el Ampiyacu, con 86 bora 

y ocaina] y Colonia [105 bora en el río Zumún, afluente del Yaguasyacu]; (b) río Ampiyacu [que 

desemboca en el Amazonas a la altura de la localidad de Pebas]: Paucarquillo [aguas arriba de Pebas, 

con 142 bora] y Estirón del Cuzco [entre Paucarquillo y la boca del Yaguasyacu, con 61 bora]; 

también el el pueblo mestizo de Pebas, viven algunos bora, witoto, ocaina y yagua (Ravines & 

Avalos de Matos 1988). Para este mismo distrito, la nómina de comunidades en INEI (1993) es 

como sigue: (a) Pucanquillo <365 habs.>, (b) Sabalillo <60 habs.>, (c) San José de Cóndor <69 

habs.>, (ch) Santa Luciaderro <128 habs>, (d) Santa Isabel Pichana <93 habs>, y (e) Tierra Firme 

<62 habs>; 

 

(2) distrito Putumayo, al norte de los asentamientos bora arriba mencionados, cerca de la frontera 

colombiana: La Florida [río Putumayo, con 67 bora y ocaina] y San José de Yaguas [quebrada 

Yaguas, con 78 bora y ocaina] (Ravines & Ávalos de Matos 1988); 

 

(3) distrito Cahuapanas: Estirón del Curco <106 habs.> (INEI 1993); 

 

  Colombia: Departamento de Amazonas: (1) zona de Providencia [aguas abajo de La Chorrera, bajo 

Igara Paraná (río que desemboca desde el noroeste en el Putumayo)]; (2) río Cahuinari [afluente de 

la  banda sur del río Caquetá]; (3) Resguardo indígenas multiétnico del Mirití-Paraná [168 miraña 

(Arango & Sánchez 1998)]; Resguardo multiétnico de Comeyafú; (4) Resguardo multiétnico de 

Puerto Córdoba, todos en el municipio de Leticia (MG 1980) [con 75 miraña (Arango & Sánchez 

1998)]; (5) comunidad indígena miraña de Santa Isabel [curso medio del Caquetá, 

aproximadamente a medio camino entre Araracuara [en el límite entre los departamentos de Caquetá 

y Amazonas] y  La Pedrera [cerca de la frontera brasileña]. Según La Rorra (s.f.), habría miraña en 

el río Caquetá desde el corregimiento de Puerto Santander [límite entre los departamentos Caquetá 

y Amazonas] y La Pedrera [zona de la frontera brasileña] (La Rotta, s.f.). Según Arango & Sánchez 

(1998), el Predio Putumayo, munic. La Chorrera, alberga a  646 bora y 367 miraña, viven el el 

Predio Putumayo, munic. La Chorrera; la misma fuente cita a 50 miraña del resguardo Comeyafú, 

munic. La Pedrera. 

 

Brasil: Est. Amazonas, área del Solimões entre los ríos Tefé y Caiçara y parte brasileña del río Içá  

(miranha): (1) AI Méria [munic. Alvarães, a unos 50 kms. en línea recta al oeste de la ciudad de 

Alvarães, en el río Araua o Caiçara, con una población multiétnica de 77 personas; 26 miranha], 

(2) AI Miratu [munic. Uarini, a unos 60 kms. en línea recta al noroeste de Alvarães, sobre el igarapé 

Uarini, con una población multiétnica de 290 personas para 1999], (3) Santa Cruz [munic. Tefé, con 

una población multiétnica de 316 personas] (CEDI 1990); Faulhaber (1999) cita una nueva Terra 

Indígena llamada Cuiú-Cuiú [municipio de Maraã, con 297 miranha para 1999], oficialmente 

reconocida en 1998; 

 

NOMBRE(S): 

  bora, miraña 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  mïamuna. Según Guyot (1972), su autodenominación es la de su grupo exogámico patrilocal, y no conocen 

una palabra que cubra a la totalidad de los que hablan el idioma. 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Total: 2.000 - 2.500 bora y miraña (Aschmann 1993); 

 

  Perú: 1.000 - 1.500; 883 (INEI 1993); 

 

  Colombia: 646 bora y  660 miraña para 1997 (Arango & Sánchez 1998). Según Seifart (2003), unas 

100 personas hablan miraña, aunque 400 pertenecen a dicho grupo étnico. 300 miraña y 1.640 
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bora (Anónimo 1990); 250 miraña y 1.668 bora (MG 1980); 388 bora y 445 miraña  

 

  (DNP 1989); 

 

  Brasil: los miraña han perdido su idioma tradicional, pero han perdurado como grupo étnico, con 613 

personas para 1999 (Faulhaber 1999; ISA 2000: 12); 457 personas para 1986 (Ethnologue 1992); 

 

 

 

 

 

 No existe inteligibilidad mutua entre hablantes de bora y bora muinane, a menos que hayan aprendido el idioma 

del otro grupo (Ribeiro & Wise 1971). Los bora del lado peruano llegaron hace unos 40 años de la zona del Caquetá 

colombiano. Varios autores han notado un mestizaje considerable con los ocaina y witoto, menor con los yagua, cocama, 

orejón y shipibo. Aunque los bora y los miraña se distinguen como dos grupos étnicos diferentes, su idioma es casi 

idéntico (Guyot 1972). La misma autora añade que la mayoría de los bora han emigrado de la zona aislada del río 

Cahuinari hasta los ríos Igaraparaná y Caquetá. Otros autores consideran que el bora y el miraña no son inteligibles entre 

sí (Walton & Walton 1975).  

 

 El gentilicio miraña es de orígen ñe'engatú (lengua geral, tupí antiguo) (mira-nhané 'gente que merodea'). En 

el bora destaca el número bastante elevado de cognados léxicos con el resígaro (familia arawak) (Allin 1979), lo que 

indudablamente apunta hacia préstamos de este idioma, y no parentesco genético. 

   

 En Colombia, los asentamientos miraña están en la zona donde el Cahuinarí, viniendo desde el sudoeste, 

desemboca en el río Caquetá. En la misma zona existen también localidades bora. En el curso bajo del Igara-Paraná hay 

asimismo asentamientos bora, pero no miraña. 

 

 Las primeras referencias históricas sobre los miraña datan de la segunda mitad del siglo XVIII. Para aquel 

entonces, vivían al sur del Japurá y al norte del Solimões e Içá (Arnaud 1981). 
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MUINANE   (BORA MUINANE) 

 

 

 Existe cierta confusión en la literatura entre muinane (del grupo bora) y witoto muinane (del grupo witoto). Sus 

vecinos al noreste son los andoke (familia aislada, v. ésta); al oeste, el la zona de La Chorrera (nacientes del Igara-

Paraná), viven los mïnïka-witoto. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Colombia: (1) Departamento  del Amazonas, tradicionalmente en la zona de La Sabana [nacientes del 

Cahuinarí  o río Verde, afluente derecho del Caquetá al sur de los raudales de Araracuara (río 

Caquetá) y al este de La Chorrera (río Igara-Paraná). En la actualidad, la mayorá viven junto con 

grupos witoto en el curso medio del río Caquetá. En el resguardo Nonuya de Villa Azul, los 

muinane viven entre los nonuya. Todas estas localidades se encuentran en el municipio Puerto 

Santander]; Arango & Sánchez (1998), por su parte, mencionan a los muinane en dos lugares: (a) 

Predio Putumayo, munic. La Chorrera (Depto. Amazonas) [con 514 muinane] y (b) El Progreso, 

munic. Puerto Leguizamo (Depto. Putumayo) [33 muinane];  

 

(2) Departamento del Caquetá: Agua Negra [río Orteguaza]; 

 

  Perú: depto. Loreto, prov.  , distrito Putumayo: comunidad Muinane de Totoda (42 habs. según INEI 

1993, pero esta fuente no dice si son bora muinane o witoto muinane); 

 

NOMBRE(S): 

  muinane (de La Sabana), bora muinane. Nombres de clanes: nejegaimïjo, gaigomïjo, quilleyïmïjo, chu-

humumïjo, noobajo, cïïmïjo (Walton & Walton 1975). 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

   

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 547 muinane para 1997 (Arango & anchez 1998); 100 personas (Guyot 1983); 150 hablantes 

(Walton & Walton 1975; Ethnologue 1992; Wise 1999); 275 muinane (DNP 1989); 

 

  Perú: 12 hablantes (Walton & Walton 1975); 

 

 

 

 

 

 Desde un punto de vista lingüístico, no existe intercomprensión entre hablantes de bora y  muinane  salvo en 

casos de bilingüismo (Ribeiro & Wise 1971). Los bora del lado peruano llegaron hace unos 40 años de la zona del 

Caquetá colombiano. Puede observarse un mestizaje considerable entre los muinane y los ocaina y witoto, y en grado 

menor entre aquellos y los yagua, cocama, orejón y shipibo.  

 

 Según Gasché (1972), los witoto del Igaraparaná llaman a los del Caraparaná m'urui. Estos últimos llaman a sus 

vecinos del Igarapaná muinanï. Los witoto del Igaraparaná llaman muinanï a los witoto de La Sabana (alto Cahuinari) 

y se consideran a sí mismos, frente a los muinanï de la Sabana como m'urui. De ahí una cierta confusión en el uso de 

los gentilicios muinanï y murui. Los witoto del alto Igaraparaná tienen como vecinos, aguas abajo del mismo río, a los 

bora-miraña. 

   

 Los muinane son multilingües. Entienden hasta cinco idiomas, y hablan dos o tres con fluidez. Su sistema de 

matrimonios parece ser exógamo: se casan mayormente con hablantes de otros idiomas (witoto, bora, andoke, español), 

destacándose la poca frecuencia de casamientos con otros hablantes del muinane. La clasificación tribal del niño es 

siempre la de su padre, sea éste muinane u otro, pero el idioma materno es siempre el muinane (Walton & Walton 1975). 

Últimamente, Urbina et al. (2000: 43, 68) señalan que el influjo witoto se hace sentir en los niños. los que tienden a hablar 

esta lengua. 
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NONUYA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Colombia: Departamento del Amazonas, grupos diminutos en Tarapacá y en el bajo Caquetá. En la 

última zona, la comunidad de Peña Roja, aunque sin hablantes nativos del nonuya, trata de recu-

perar la lengua. Landaburú logró ubicar en Leticia en 1991 a un anciano, del cual pudo recuperar 

algo del idioma (Landaburu & Echeverry 1994). Pineda Camacho (1985) cita también como lugares 

de residencia nonuya Villa Azul [río abajo de Araracuara] y Tarapacá; Arango & Sánchez (1998), 

por su parte, ubican a los nonuya en dos localidades del Depto. Amazonas: (a) Villa Azul [119 

nonuya] y (b) Predio Putumayo [80 nonuya]; 

 

  Perú: Depto. Loreto, prov. Maynas, río Ampiyacu: Estirón (una familia nonuya con bora, ocaina, 

resígaro, orejón, cocama, yagua y mestizos) (Gasché 1982); 

 

 

NOMBRE(S): 

  nonuya ("gente del achiote" en witoto); 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  añonotha 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  199 nonuya para 1997, número que corresponde al grupo étnico, no a los que hablan la lengua (Arango & 

Sánchez 1998); unas 380 personas (MG 1980); 80 nonuya (DNP 1989); 

 

 

 

 Según Rivet & Wavrin (1953), los nonuya aparecen mencionados por primera vez en Whiffen (1915), quien 

estima su número en unas mil personas. 
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cuatro hablantes de la lengua. En: F. Seifart, D. Fagua Rincón, J. Gasché & Álvaro Echeverri (eds.), A multimedia 
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 https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-001C-C4F5-F@view 

Landaburu, Jon - Juan Álvaro Echeverry 1995. Los nonuya del Putumayo y su lengua: huellas de su historia y 
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CIA, Estocolmo. 

Ojuela Salinas, Nelsy Loreta 2010. Informe de resultados sobre la lengua nonuya (Proyecto Tipología funcional y 
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OCAINA 

 

 

 Los ocaina se encuentran en vías de integración con los bora y witoto murui (55 - 60% de matrimonios mixtos 

con estos grupos). Llegaron desde Colombia en los años 1930-35 (Agnew & Pike 1957). 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. de Loreto, Prov. Maynas, distritos de Pebas y Putumayo: (1) río Yaguasyacu [afluente el 

Ampiyacu, (a) Puerto Izango, con tres familias ocaina y una familia resígaro, y (b) Nueva 

Esperanza (distrito Pebas), donde viven cuatro familias ocaina, traídas en los años 40 del Putumayo 

y Igaraparaná, junto con witoto, bora y resígaro; INEI (1993) da la cifra de 49 pobladores para 

esta comuunidad], (2) río Ampiyacu [en la comunidad de Estirón, donte vive una familia ocaina 

junto con bora, resígaro, orejón, cocama, yagua, nonuya y mestizos de la zona]; otros ocaina 

viven en los ríos Putumayo y Algodón. INEI (1993) cita las siguientes comunidades: (1) distrito 

Putumayo: (a) 7 de Agosto <31 habs.>, (b) Esperanza <49 habs.>; (2) distrito Pebas: (a) Nueva 

Esperanza <81 habs.>, (b) Nuevo Perú <79 habs.>, (c) Nuevo Porvenir <23 habs.>, y (ch) 

Pemecauso <145 habs>; 

 

  Colombia: Departamento del Amazonas, bajo Igará-Parana, La Chorrera; río Putumayo: Gaviotas, 

Trompetero, Santa Marta etc. (Pineda Camacho 1985); según Arango & Sánchez (1998), todos los 

126  ocaina citados por ellos estarían asentados en el Predio Putumayo, munic. La Chorrera; 

 

NOMBRE(S): 

  ocaina, añuja, dukaya. Dialectos: uvohsa y dyohxaya 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  dyo'xaiya', ivó'tsa  

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  Perú: 150 - 250 hablantes (para 1975; Wise (1999) da la misma cifra); Solís (1987) avanza la cifra de 

300 personas, añadiendo que la tasa de monolingüismo es bastante elevada (60%); 408 personas 

(INEI 1993). 

 

  Colombia: 126 ocaina (Arango & Sánchez 1998); 380 personas (Anónimo 1990; MG 1980); 126 

ocaina (DNP 1989); 

   

 

 

 

 Según Rivet & Wavrin (1953), los nonuya aparecen mencionados por primera vez en Whiffen (1915), quien 

estima su número en dos mil personas. 
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publication of transcribed and translated Bora, Ocaina, Nonuya, Resígaro, and Witoto audio and video recordings 

with linguistic data and ethnographic annotations and descriptions. Nijmegen: DOBES-MPI. 
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UITOTO MENECA 

 

 Viven integrados a los witoto murui. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. Loreto, provincia Maynas: (1) Paucarquillo, con bora, ocaina y cocama], (2) Estirón, con 

bora, ocaina, resígaro, orejón, cocama, yagua y mestizos ribereños] y Putumayo. INEI (1993) 

proporciona la siguiente nómina de comunidades witoto, sin especificar si se trata de meneca, 

murui o muinane). El número de pobladores va entre corchetes: 

 

(a) distrito Putumayo: (1) Ocho de Diciembre [50], (2) Bagazan [19], (3) Betania [31], (4) Bobona 

[16], (5) Dos Fronteras [13], (6) El Ere [29; en Ravines & Avalos de Matos, esta comunidad se cita 

como witoto murui y con 48 habitantes], (7) Flor de Agosto [94], (8) Pesqueria [68], (9) Puerto 

Alegre [22], (10) Puerto Elvira [30], (11) Puerto Limón [46], (12) Puerto Perú [14], (13) Puca Urco 

[4], (14) Puchana [62], (15) Remanso [220], (16) Roca Fuerte [41], (17) Siete de Mayo [42] y (18) 

Soledad [46]; 

 

(b) distrito Cahuapanas: Estirón [71]; 

 

(c) distrito Napo: Rumituni [85]; 

 

  Colombia: Departamento del Amazonas, cabeceras del Igara-Paraná, río Caquetá (Isla de los Monos) y 

río Caguan. 

 

 

NOMBRE(S): 

  uitoto (meneca/ mïnïka); 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  meneca 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  Colombia: 1.700 hablantes (Ethnologue 1996); 2.500 hablantes para 1987 (Ethnologue 1992; Wise 

1999); 500 hablantes (Minor 1973); 1.700 hablantes (Ellis de Walter & Criswell 1987); 

 

  Perú: unos 50 hablantes; en este país, tanto los muinane-witoto como los mïnïka-witoto se han 

integrado al grupo witoto murui (Ribeiro & Wise 1978); 5 personas para 1987 (Ethnologue 1996); 

 

 

 

 

   

Wise (1999) escribe que los mïnïka witoto viven en Colombia. No habla de asentamientos de este grupo étnico 

en el lado peruano; 

 

 Para todos los subgrupos witoto (meneca, nïpode y murui)del  lado colombiano, Arango & Sánchez (1998) 

avanzan la cifra de 6.245 personas. 
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tabaco, la coca y la yuca dulce en los nosques amazónicos. Complejo Cultural de La Chorrera, Amazonas. 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi/ Ministero de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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UITOTO MUINANE   /   NÏPODE  

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. de Loreto, provincia Maynas, río Ampiyacu [Paucarquillo, donde los muinane viven con 

uitoto mïnïca, uitoto murui, bora, ocaina y cocama] y río Putumayo; 

 

  Colombia:  esparcidos por el Departamento del Amazonas: comunidad nïpode de Monochoa, en el río 

   Caquetá [Municipio Solano](Garzón & Macuritope 1987; Pineda Camacho 

1985. Según este último autor, habría 256 uitoto en dicho asentamiento), en la zona de Araracuara 

y  El Veinte (Ellis de Walter & Criswell 1987); 

 

NOMBRE(S): 

  uitoto (muinane), nïpode 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

  muinane, nïpode 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  Perú: unos 100 hablantes; casi todos los muinane-uitoto son bilingües en otros idiomas utoto (mïnïka 

o murui) (Ethnologue 1992); en este país, tanto los muinane-uitoto como los mïnïka-uitoto se han 

integrado al grupo uitoto murui (Ribeiro & Wise 1978); 

 

  Colombia: unos 150 hablantes para el año 1982 (Ethnologue 1988; MG 1980); 125 hablantes (Witte 

1973); 30 hablantes (Ellis de Walter & Criswell 1987); 

 

 

 

 

 Aunque los witoto muinane pueden conversar con los witoto murui, esta comprensión mutua se debe más, al 

parecer, a los contactos entre los hablantes, que al hecho de ser variedades de una sola lengua. El muinane-witoto no 

debe ser confundido con el muinane-bora). V. también bajo witoto meneca los datos de INEI (1993) y la nota referente 

a la misma fuente bajo la entrada bora muinane.   

 

 Los hablantes del dialecto nïpode que hoy viven en Monochoa (río Caquetá, Colombia), vivían antes en la selva 

entre el río Caquetá y los grupos bora-muinane del alto Cahuinarí (Gasché 1972). 
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UITOTO MURUI 

 

 V. también bajo uitoto meneca los datos de INEI (1993). 

  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

  Perú: Depto. Loreto, prov. Maynas (1) distrito Iquitos: Centro Arenal [111 uitoto murui]; (2) distrito 

Putumayo: Ere [en el río Putumayo, con 48 uitoto murui; 29 según INEI (1993)]; (3) distrito Napo: 

Huitotos de Fortaleza [en río del mismo nombre, con 106 uitoto murui] y Huitotos de Negro Urco 

[río Napo, con 63 uitoto murui]; (4) distrito Mazán: Orejones [río Napo, con 66 uitoto murui]; (5) 

distrito Pevas: Tierra Firme [río Ampiyacu, con 710 witoto murui] y Paucarquillo [río Yaguasyacu, 

con algunos murui junto con otros uitoto, bora, ocaina y yagua] (Ravines & Ávalos de Matos 

1988); 

 

  Colombia: comisaría del Amazonas, en los ríos Cará-Paraná (zona de El Encanto, Municipio del mismo 

nombre), Igaraparaná, La Chorrera y  San Francisco [tributarios del Putumayo].  

 

  Brasil: Est. Amazonas (1) AI Méria [munic. Alvarães, con mirahna y otras etnias], (2) AI Miratu 

[munic. Uarini, con miranha y otras etnias] y (3) Santa Cruz [munic. Tefé, con miranha y otras 

etnias] (CEDI 1990); 

 

NOMBRE(S): 

  uitoto murui, búe 

  

AUTODENOMINACIÓN: 

  murui 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

  1.500 - 2.000 hablantes en total (Perú y Colombia) (Burtch 1983); 2.000 - 2.800 en total (Aschmann 

1993); 

 

Colombia: 1.900 para 1995 (Ethnologue 1996); 

 

  Perú: 1.000 hablantes para 1982 (Ethnologue 1996); 

 

Brasil: 261 hablantes para 1988 (Ethnologue 1992); ninguno uitoto murui en Brasil (Ethnologue 1996); 

 

 

 

 

 Los uitoto murui son vecinos de los ocaina. 
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