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RESUMEN

HERN WM. Alta fecundidad en una comunidad nativa peruana del r io Ucayali. Ginecol Obstet (Lima)
1983; 28 (1-2): 20-25. Se trata de un estudio inicial de la fecundidad y los cambios culturales en un
pueblo shipibo de la Amazonia peruana. Dicho estudio fue iniciado el ano 1964, hasta la actualidad,
e incluye los aspectos: social, ambiental, econornico, cultural y sanitario. EI crecimiento de la pobla-
cion, en este grupo etnlco, alcanza el 5% anual, 10 cual es mucho mayor que el hallado por otros in-
vestigadores, para otros grupos. Analiza los factores que contribuyen al crecimiento y establece, entre
otras cosas, que la reproducci6n se inicia a una muy temprana edad y se prolonga, hasta alcanzar la
etapa final de la edad reproductiva. Observa que el matrimonio es universal y que su alta capacidad
reproductiva, se refleja en su corto espaciamiento entre un parte y otro. Concluye que es importan-
te educar a este grupo en la planificaci6n familiar, con el objeto de reducir la mortalidad maternoin-
fantil, por la alta tasa de nacimientos.
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ABSTRACT

HERN WM. High Fertility in a Peruvian Amazon Indian village. Ginecol Obstet (Lima) 1983; 28
(1-2): 20-25. The relation between fertility and cultural change in a peruvian Amazon indian village
was studied initially in 1964 and in more detail in 1969. The 1969 study included observations con-
cerning social, economic, environmental, cultural, and health changes. Population growth in the
village is nearly 5 %per year, and fertility appears to exceed that previously recorded for other groups.
The factors that may be contributing to the high fertility are explored. They are thought to include
early and prolonged parity, nearly universal marriage and ferti litv. high reproductive efficiency, short
birth intervals, Western health intervention lowering both infant and maternal mortality rates, and a
decline in the prevalence of polygyny.

Key words: fertility, indian village, shipibo, peruvian Amazon, population growth, polygyny.
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Alta fecundidad en shipibos

La tasa de incremento poblacional de Ame-
rica Latina en su conjunto, es de 2,9% , la mas
alta del mundo; mientras que los calculos publi-
cados para varios paises latinoamericanos al-
canzan a mas del 3 % por afio ' ,2, La mas recien-
te tasa de incremento poblacional publicada para
el Peru es de 2,6 % 3, EI Instituto Nacional de
Estad fstica ha revelado que' mas del 50% de la
poblacion peruana, tiene menos de 20 afios de
edad ". Un factor, que posiblemente tiene
importancia en esta situacion dernoqrafica. es
la experiencia de la gente indigena, cuyas socie-
dades estan en estado de transicion cultural.

Cuando estudiaba medicina en 1964, traba-
je en el Hospital Arnazonico, Yarinacocha, cer-
ca de Pucallpa, por un periodo de tres meses.
Mas tarde visite la comunidad descrita en este
articulo, con la idea de lograr una investiqacion
etnoqrafica. EI resultado de una encuesta gene-
ral de salud de la comunidad en dichas epocas,
sefialo que el rapido incremento poblacional
estaba Ilegando a ser una influencia importante,
y tal vez una influencia dominante, sobre la
vida de la comunidad. Este trabajo trata de en-
contrar una respuesta a tal interrogante.

MATERIAL Y METODOS

Paovian es una comunidad nativa de shipi-
bos situada a orillas del rio Ucayali, aproximada-
mente 150 km, r Io abajo de Pucallpa, Peru. EI
ambiente ecoloqico de la aldea corresponds a
bosque tropical. La comunidad pertenece a la
aqrupacion Shipibo-Conibo, la cual esta distri-
buida a 10 largo de 400 km del rio Ucayali y
sus afluerrtes": Los Shipibo-Conibo son miem-
bros de la aqrupacion lingu Istica Pano ribere-
fias, Son gente sedentaria, que viven principal-
mente de la agricultura y la pesca de consume,
aunque han entrado a la economfa del dinero,
cada vez mas, durante los ultimos veinte afios.

En 1969, realizamos un censo cuidadoso,
al mismo tiempo que una encuesta general de
salud de la comunidad. EI hombre mas viejo y
todavla activo, u otro I ider reconocido de cada
familia, fue entrevistado en castellano. Alguna
informacion fue conseguida directamente en shi-
pibo, y cuando fue necesario recurrimos a la
traduccion. Recogimos datos demogrcificos y
socioeconornicos. La edad de cada persona fue
determinada, con la precision que fue posible
por medio de la documentacion, cuando la
hubo, 0 conversando con la familia, cuando no
la hubo. Algunas veces, se dispuso de partidas
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de bautismo 0 nacimiento 0 documentos del'
Servicio Militar. Las edades, declaradas 'por
personas de 45 0 mas afios, pareclan no recor-
darlas bien, por 10 tanto fueron considera-
das como datos inciertos.

Las fechas en que ocurrieron los hechos vi-
tales mas importantes del ana anterior, fueron re-
lacionados con las Fiestas Patrias (28 de julio
de 1968). Ambos censos, 1964 y 1969, se
realizaron exactamente en la misma fecha.

Se obtuvo una historia reproductiva, detalla-
da, de cada mujer, en 1964 y en 1969; a cada
una se Ie interroqo sobre el uso de anticoncep-
tivos de origen vegetal 0 sintetico.

En 1964 no hab {an sido censados 115 resi-
dentes, pero si 10 fueron en 1969. Los habitan-
tes del pueblo que estaban presentes y censa-
dos en 1964, estan identificados como "cohorts
censada en 1964". Los identificados en 1969,
que habian estado presentes en 1964, pero que
no fueron censados en 1964, se les identifico
como "cohorts no censada en 1964". La fecun-
d idad de ambas cohortes de 1964, separada y
combinada, esta descrita y cornparada con la
poblacion del censo de 1969, en conjunto.
Los resultados del censo de 1964, estan resumi-
dos en la Tabla 3.

RESULTADOS

EI censo realizado durante el mes de julio de
1969 revelo una poblacion permanente de 549
habitantes viviendo en Paovian 0 Yarinacocha*.
La pirarnide de edades y sexos (Fig 1) indica
que la poblacion es muy [oven,

La edad promedio de la poblacion en el cen-
so de 1969 fue de 18,3 afios: la edad mediana
estaba en 12,7 afios, EI 53,6% de la poblacion,
estaba constituida por menores de 15 afios y el
61,7 % ten Ian menos de 20 afios.

Este resultado es casi identico al obtenido
por un equipo de investigadores de la Universi-
dad Johns Hopkins en San Antonio, Loreto,
Peru, en cuanto a la distribuci6n por edades -
en una comunidad de mestizos cerca de lquitos".'

En San Antonio, el 54,7% de la poblacion
ten la menos de 15 afios de edad, y el 61,9 % me-
nos de 20 afios de edad. Hay un alto grado de
similitud demografica entre la comunidad rnes-

-Para ra meta de calcular tasas vitales. la familia de un hom-
bre que rnuri o en aoru del ano del censo (01 de agosto 1968 al
31 de ju l io 1969) t ueIn cf uido, aunque ern iqro del puebto , dando
un total de 552, Todos 105 carcutos, rnenos .ras tasas vitales,
fueron realizados sobre la base de 549 individuos, porque 105
sob revtvte nt es del difunto no estaban d lsp o nl bte s para la entre-
vista.
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Fig. 1 Pirsmide poblacional de Psovisn, 1969 [hombrestmujeres z: 0.96).

tiza de San Antonio, en la cual el 97,7% de los
habitantes reconoce que el castellano es su idio-
ma native, y la comunidad shipiba de Paovian.
en la cual solamente el 3,5% de los habitantes
indica que el castellano es su idioma nativo.
EI 16,6% de la poblaci6n de Paovian, censada
en 1969, fue de inmigrantes adultos.

La edad promedio de los padres de la familia
nuclear, fue alta (34,7 afiosl, si se considera la
juventud de la poblaci6n. La edad mediana de
los padres de familia, fue de 33,2 afios. Un total
de 102 familias nucleates. fueron organizadas en
69 unidades habitacionales y 33 complejos fa-
miliares ampliados. Los cornplejos familiares
ampliados fueron esencialmente iguales alas 37
agrupaciones de cocinas.

Predominaron los modelos de residencias
tipos matrilocales y neolocales (60,9% y 27,5%,
resoectivarnente}, aunque el 10,1 % de las casas
fueron patrilocales, 10 que manifiesta una es-
tructura de familia tfpicarnente poligana. La
cohabitaci6n ocurri6 tempranamerite, especia 1-
mente para las mujeres: el 89,4% de las mujeres
que ternan mas de 12 afios ya se habfan casado,
y el 96,9% de las de mas de 15 afios, ya eran
casadas. EI 9,8 % de todas las mujeres casadas,
estuvieron dentro de una cohabitaci6n de po-
liginia corriente. Las edades media y mediana
declaradas en el primer casamiento para las
mujeres fue de 14,6 y 14,2 afios de edad, res-
pectivarnente.

La edad mediana del primer parto fue 15,9
afios y la mod a informada fue de 15 afios, EI
96,3 % de las mujeres que ten fan 15 afios 0 mas,
22

informaron que hab fan sido embarazados por
10 menos una vez. Todas las mujeres que ten (an
10 afios 0 mas de casadas, ten fan un promedio
de 3,1 descendientes vivos cad a una, y todas las
que ten fan 15 afios 0 mas, el promedio fue de
3,3 descendientes vivos. EI porcentaje de nifios
vivos, del total de nacidos, fue calculado para
cada mujer adulta, y el promedio fue de 68,25%.

Las mujeres que ten fan 15 afios 0 mas, ex-
perimentaron un promedio de 5,5 embarazos
(5,0 partos vivos y 0,5 abortos). Cincuentinue-
ve embarazos terminaron en muerte fetal v estan
inclu (dos en la clasificaci6n como abortos, con
el resultado que la tasa de mortalidad fetal fue
de 8,5% entre los embarazos que no Ilegaron
a terminG en la poblaci6n de mujeres censadas
en 1969. La fecundidad global prornedio, para
las mujeres de mas de 45 afios fue de 7,5 aunque
el nurnero mas preciso probablemente es 9,3
el cual es la cohorte combinada de 1964-1969.

Cuarentiun nacimientos y 14 muertes, fue-
ron registrados en Paovian. durante el ana del
censo (de 01 de agosto de 1968 al 31 de julio
de 1969). Siete de los fallecidos fueron nifios
que ternan 1-14 afios de edad, y 4 eran nifios
con menos de un ana (dos muertes neonatales).

Basado en la poblaci6n censada el 01 de
agosto de 1969, la poblaci6n media del ana (al
01 de febrero de 1969), fue calculada en 538,5.
Usando una poblaci6n media del afio, de 539,
la tasa cruda de mortalidad fue de 26,0 por
1 000 y la tasa cruda de nacimientos fue de 76,1
por 1 000, dando por resultado una tasa de in-
cremento poblacional de 5,01% por afio.



Alta fecundidad en shipibos

EI tiempo calculado para doblar una pobla-
cion con esta tasa de incremento poblacional
es de 14,2 afios,

La mortalidad infantil fue de 97,5 por
1 000 nacidos vivos (4/41), con una tasa de mor-
talidad neonatal de 48,8 por 1 000. La tasa de
mortalidad juvenil (1-4 arios) fue de 75 por
1 000 y la tasa de mortalidad perinatal fue de
11,4 por 1 000 eventos perinatales (muertes
fetales tard ias + fallecidos durante la primera
semana de nacimiento). La tasa de mortalidad
fetal (rnuertes fetales por 1 000 habitantes)
fue de 5,5 y la proporcion de muertes fetales
(relacion de muertes feta les/nacidos vivos) fue
de 78,2 por 1 000. La tasa proporcional de mor-
talidad (nurnero de muertes de personas que
ten Ian 50 afios 0 mas con relacion al nurnero
total de muertes) fue de 7,1 por 100.

De un total de 127 mujeres que ternan 15
afios 0 mas en la poblacion total de 552 al 01
de agosto de 1969, 111 ternan entre 15 y 49
afios de edad. De las 11 mujeres en edad repro-
ductiva, 13,5% (N=15) revelo la presencia de
embarazo actual durante la entrevista. Estas
111 mujeres han tenido 41 partosvivos, dando
una tasa de fecundidad general de 0,369. La
proporcion efectiva de fecundidad tarnbien fue
alta (1,09); ambos Indices son casi identicos con
los registrados en 1964. La tasa de fecundidad
global, calculada de las sumas de tasas de nata-
lidad especffica por edad, fue de 10,46 y la tasa
bruta de reproduccion, basada en la aplicacion
de la proporcion de nacimientos femeninos a
todas las tasas de nacimientos especfficos por
edad, fue de 4,9740 (Tabla 1).

Ha sido publicado" un analisis detallado de
las diferentes maneras de IIegar a latasa prome-
dio de fecundidad global quinquenal. No obs-
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tante, el analisis de los datos combinados de am-
bas cohortes de 1964 censadas y no censadas
(N=335) revelo una tasa bruta de natalidad de
69,3, una tasa bruta de mortalidad de 20,4 y
tasa de incremento proporcional de 4,89% por
afio. La tasa general de fecundidad global para
las 87 mujeres de edades 15-49 al momenta del
censo de 1969 hab fa sido 0,305 y la proporcion
de fecundidad efectiva fue 1,30. Para este gru-
po, usando el nurnero de mujeres en cada grupo
etario de 5 afios, la tasa de fecundidad global fue
de 9,935 y la tasa de reproduccion bruta fue de
4,933 (Tabla 2). Comparando los diversos resul-
tados y analizando los datos de Paovian que
aparecen en la Tabla 3, junto con los Indices de
fecundidad resultan sernejantes a los de las otras
publicaciones que han mostrado alta fecundi-
dad.

DISCUSION

Es obvio, de la Tabla 3, que la poblacion de
Paovian tiene los Indices mas altos de fecundi-
dad, documentada en cada categorla. Asumien-
do que ciertas costumbres para controlar la nata-
lidad y fecundidad fueron comunes antigua-
mente entre los shipibos", aparentemente no son
practicadas .0 no son efectivas en la actualidad.
Hay pocas pruebas que sefialen que el uso de
anticonceptivos vegetales tienen efectividad, aun
cuando hay informes al contrario". Herndes-
cubrio que no habra prueba de que el uso de
anticonceptivos vegetales, tuviera alqun efecto
sobre la fecundidad global de las mujeres del
pueblo": La reputacion de efectividad de los
anticonceptivos vegetales puede originarse en el
uso, dentro de ambiente poligino junto con la
abstinencia sexual prolongada, despues del par-

Tabla 1.. Tasa de fecundidad global y rasa bruta de reproduccion en el eiio del censo (1968-1969) en Peoyien.

Nacimientos Tasasde
Edad No.

varones mujeres natalidad nacimiento

15-19 21 4 3 ,333 ,1429
20-24 23 7 8 ,652 ,3478
25·29 20 7 2 ,450 ,1000
30·34 16 3 3 ,375 .1875
35-39 15 1 2 ,200 .1333
40-44 12 0 1 ,082 ,0833
45·49 4 0 0 ,000 ,0000

111 22 19 2,092 0,9948

Tasa de fecundidad global .
x 5

10,460

x 5
Tasa bruta de reproducci6n 4,9740
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to. Es decir, una relacion estad (stica entre el
uso de anticonceptivos vegetales y paridad pro-
medio mas baja, puede ser simplemente una
relacion secundaria no causal.

En un estudio ya publicado, Hern revelo
una coleccion conocida de conceptos y creen-
cias, mantenida por los shipibos, que pertene-
cen a la Anatomia y la Fisiologla de la Repro-
duccion, tanto como un fuerte deseo de centro-

HERN

lar la fertilidad": La disminucion en la efectivi-
dad aparente de los anticonceptivos vegetales,
puede estar ligada con la declinacion en la preva-
lencia de la poliginia. EI uso de anticonceptivos
vegetales esta asociado con la abstinencia sexual,
una costumbre sostenida por una estructura fa-
miliar de poliqinia? .

La importancia de la poliginia, en la cultura
shipiba,· esta demostrada drarnaticarnente por el

Edad

Tabla 2. Tasade fecundidad global total combinada de 5 eiios y tasa bruta de reproduccion, cohortes censadasy no censedes,
en 1964, Paoyian.

No. Nacim ientos Tasas de:

varones mujeres natalidad nacimiento

20 10 13 1,150 ,650
17 23 19 2.471 1,118
14 20 7 1.929 ,500
13 10 8 1,385 ,615
10 7 13 2,000 1,300
4 0 3 ,750 ,750
4 1 0 ,250 ,000

82 71 63 9,935 4,933

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

Tasa de fecundidad global = 9,935

Tasa bruta de reproduccion ,; 4,933

* N, es el nurnero promedio de mujeres en cada grupo etario de 1964 a 1969.

Tabla 3. Comparaci6n de fecundidad, edades 15-49

TBNa TBMb Tlpc TFG
d PFEe TFTf TBRg FCph TNRi

Paovian (1964) 84,7 36,3 48,4 ,362 1,03 10,065 4,530 9,8
Paovian (1969) 76,1 26,0 50,1 ,369 1,09 10,460 4,974 7,5
Paovian (5 alios!

1964 censados 66,5 18,9 47,6 ,284 1,21 8,191 4,082 9,3
1964 no censados 79,4 24,0 55,4 ,354 1,43 10,134 4,833
1964 combinado 69,3 20,4 48,9 ,305 1,30 9,935 4,933 9,3

San Antonio, Peru 40,2 ,212 1,15
Hutterites14 45,9 4,4 41,5 ,198 ,963 10,4 3,66
Cocos-Keel ing

IslelloslS 57,7 19,9 37,8 ,239 ,854 4,212 8,4
Atitecos,

Guatemala16 52,4 -23,0 29,4 . ,232 ,950 8,2 4,00 k 9,2
Colombia, 196417 49,3 (14,Q) (35,3)J ,211 ,874 (8,& (4,20) 6,9
Estados Unidos
196718 17,8 9,4 8,4 ,088 2,573 1,255 2,9

Definicion de terrnlnos.
a Tasa Bruta de Natalidad (TBN) = (Numero de nacldos vlvos/pobtacton total a mltad del ano) x 1000.
b Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) = (Numero de muertos/pobtacton total a mltad de ai'lo) x 1000.
c Tasa de Incremento Proporcional (TIP) =TBN TBM.
d Tasa de Fecundldad General (TFG) = Numero de nacidos vivos/numero de mujeres de edades, 15-49.
e Proporclon de Fecundidad Efectiva (PFE) (proporcton de nii'los a mujeres) = Numero de nii'los menores de 5 anosznurnero de

mujeres 15-49 al'los.
f Tasa de Fecundidad Total (TFT) = Suma de tasas de nacimientos edad-especificas.
9 Tasa Bruta de Reproduccion (TBR) = Suma de tasas de nacimiento femenino edad especificas.
h Fecundidad Completa Promedlo (FCP) = Numero promedio de nacidos vivos en mujeres de fecundidad cornpleta de 50 anos

y mas.
I Tasa neta de Reproduccion (TNR) =Suma de tasas de sobrevivencla femenina edad-espec ificas,
j De Nortman1
k Tasas rurales usando edades 15·54

24



Alti\. fecundidad en shipibos

hecho que las tentativas de los misioneros para
disuadirlos de estas costurnbres, fueron .las cau-
sas principales. de matanza de misioneros por
algunos shipibos, en 196810

. Aunque no hay
docurnentacion adecuada de la prevalencia de
poliginia en comunidades mas tradicionales,
puede ser el doble de la prevalencia en comu-
nidades como Paovian. Avelov inforrno sobre
una prevalencia de 40 % de asociacion de unio-
nes poliqarnicas entre las mujeres de una comu-
nidad shipiba no identificada en 197722.

Varios habitantes nos informaron de una
declinacion en la prevalencia de poliginia en la
comunidad. Whitinq'? y Lorimer'? sefialan que
la poliginia es cornun en las sociedades pre in-
dustriales mas complejas y que hay una rela-
cion entre poliginia, patrilocalidad, y tabu post-
partum sexual prolongado.

La poliginia puede tener dos efectos: redu-
cir el nurnero de descendientes de cada mujer
cohabitante por razon de aumentar los interva-
los entre los nacimientos y aumentar la propor-
cion de mujeres alguna vez casadas 0 cohabitan-
tes .. EI primer efecto serfa disminuir la fertili-
dad individual y comunal, y el ultimo serfa
aurnentar la fertilidad en general.

Si la poligina resulta en ferti lidad mas baja,
debido a intervalos mas largos, la declinacion
alegada en la prevalencia de poliginia en Paovian
podr ia ser un factor reductor de la duracion de
la abstinencia sexual postpartum y por 10 tanto
de los intervalos entre nacimientos.

Esta puede ser la consecuencia directa del
cambio cultural y puede tener un papel impor-
tante, conjuntamente con las tasas decrecientes
de mortalidad materna e infantil, en el aumento
repentino de la tasa de incremento en Paovian.

Es probable, que las consecuencias dernoqra-
ficas del cambio cultural yalta fertilidad obser-
vadas en Paovian, esten ocurriendo en otras co-
munidades semejantes del Peru.
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