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BARBACOA 

 

 

En estudios tradicionales, el barbacoa suele aparecer incluído en el macro-chibcha, entidad a la que varios 

autores se refieren como si estuviera establecida. Prefiero, en espera de verdaderos estudios comparativos, 

considerar el grupo barbacoa como entidad independiente. Al barbacoa pertenecen, con toda seguridad, los tres 

idiomas siguientes, hablados en el sudoeste de Colombia y noroeste del Ecuador entre la Cordillera de los Andes y 

el Pacífico: 

 

 

 
 

BARBACOA 
 

SEPTENTRIONAL 
 

MERIDIONAL 
 

Awa  pit 
 
1. Cha’palaachi (cayapa) 

2. Tsáfiqui (tsáchela, colorado) 

 

 

Curnow & Liddicoat (1998: 405), quienes consideran al guambiano como integrante de la familia lingüística 

barbacoa proponen, por su parte, el esquema siguiente: 

 

 

 
 

BARBACOA 
 

SEPTENTRIONAL 
 

MERIDIONAL 
 
1. Guambiano-Totoró 

2. Awa  pit 

 
1. Cha’palaachi (cayapa) 

2.Tsáfiqui (tsáchela, colorado) 

 

 

He preferido aquí, sin embargo, mantener al guambiano en una entrada aparte, a la que refiero para más detalles 

sobre esta lengua y la variante totoró. 

 

Beuchat & Rivet (1910), cuyo parecer fue reiterado en Rivet & Loukotka (1952: 1115-1116), consideran que los 

grupos páez, guambiano y barbacoa forman un conjunto dentro del filo macro-chibcha, opinión que ha sido 

aceptada por investigadores como Lehmann (1920) y otros a pesar del número elevado de formas erróneas 

proporcionadas por dichos autores. Loukotka (1968: 246) propone un mismo cuadro con la salvedad de que las 

familias paez, coconuco y barbacoa forman cada una una rama paralela del tronco chibcha. Kaufman (1991: 39), 

curiosamente retomando la opinión más antigua de Rivet, considera promisora la posiblilidad de un parentesco 

genético entre las lenguas del tronco “Páezan” (que incluiría siete lenguas, entre las cuales el andakí y, 

aparentemente, también el guambiano) y de la familia “Barbakóan”. 

 

El estudio superficial de Matteson (1973) demuestra que, de 87 items reconstruidos para el proto-chibcha, solo 

tres (el 3.45%) tienen cognados posibles en chachi o en tsáchela (lenguas sur-barbacoas). Un rastreo poco 

sistemático de un vocabulario kwaiker me permitió añadir seis posibles cognados más, es decir un total de 10.34% 

de palabras barbacoa que podrían ser cognadas, bien como préstamos o como de origen genético común, lo que 

concuerda con la figura avanzada por Matteson de "menos de 10% de palabras cognadas entre el barbacoa 

meridional y las lenguas chibcha (Fabre, en preparación). 

 

Tras un estudio crítico de los datos consignados en la literatura que trata del supuesto parentesco del páez con 

las lenguas del grupo  barbacoa, Curnow (1998), muy acertadamente, llega a la conclusión de que no existe ningún 

parentesco genético entre los dos, al mismo tiempo que, siguiendo en esto a Constenla Umaña (1991: 72-78), 
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sostiene simultaneamente la inclusión del guambiano en la familia barbacoa. Para Constenla Umaña (op.cit.), 

Curnow (1998)  y 

Curnow & Liddicoat (1998), el barbacoa constaría de dos ramas: barbacoa septentrional, que corresponde al 

awa pit (kwaiker) junto con el guambiano (y el estrechamente emparentado totoró) y barbacoa meridional 

(cha’palaachi [cayapa] y tsafiqui [colorado]). Curnow (1998: 341) y Curnow & Liddicoat (1998: ) han 

encontrado cerca de cincuenta cognados que, según ellos, serían prueba fehaciente de que el guambiano forma 

parte de la familia barbacoa, conformando con el awa pit un subgrupo más estrechamente emparentado que el awa 

pit con las demás lenguas barbacoa. Sin embargo, del total de los 48 formas comparadas, solo 28 son comunes al 

guambiano/totoró y cualquiera de las tres lenguas barbacoa. Partiendo de la forma en guambiano, dos son 

monofonemáticas, y  por ello no pueden considerarse como pruebas muy fiables de un mismo origen: consisten en 

una sola vocal; nueve representan un lexema monosilábico CV, dos una forma VC. En la lista de Curnow & 

Liddicoat hay ocho lexemas monosilábicos  CVC y solo cinco bisilábicos, por lo que de los 48 cognados 

propuestos, a lo sumo  trece podrían ser retenidos como pruebas sólidas en un estudio comparativo. Cabe entonces 

preguntarse si estas palabras son préstamos o son retenciones de una lengua madre. Los autores señalan varias 

correspondencias gramaticales entre las tres lenguas barbacoa, excluyendo el guambiano. El conjunto de palabras 

aducidas por Constenla Umaña (op.cit., p. 73) como prueba del parentesco entre el guambiano y las demás tres 

lenguas aquí consideradas como barbacoa es impresionante, sobre todo porque incluye a varios lexemas del 

vocabulario central. Sin embargo, la situación me parece muy  semejante a la del quechua y aymara, lenguas que 

comparten un número elevado de raíces léxicas comunes C y en muchos casos casi idénticas C mientras sólo una 

pequeña parte de los morfemas gramaticales parecen relacionados, lo que apunta más hacia relaciones de tipo areal 

que genético. 

      

El grado de divergencia interna de las lenguas del grupo barbacoa fue calculado por Swadesh (1959) en 33 

siglos mínimos de separación, el kwaiker siendo el miembro más divergente del grupo. Los calculos 

glotocronológicos realizados por Obando (1992: 44-45) hacen resaltar que awa y chachi comparten un 58% de 

vocabulario básico compartido, correspondiendo a 26.5 siglos mínimos de divergencia,  mientras la cifra 

correspondiente para el cotejo awa-tsachela es de 45% (18 siglos mínimos de divergencia). 
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CHA(‘PALAA)CHI    /   CAYAPA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: parte oeste de la provincia de Esmeraldas, en tres áreas principales: 

 

(1) cuenca del río Cayapa y afluentes [cantón Eloy Alfaro, parroquia San Francisco de Onzole. 

En este cantón viven un estimado de 5.000 chachi (Medina 1997)]: (a) La Ceiba [río Tululbí, 

con 120 habs. (Tapuyo 1995)], (b) El Pintor y Artonales [río Onzole, con 175 habs. (Tapuyo 

1995)], (c) Pichiyacu Grande [con 250 habs. (Tapuyo 1995)], (ch) Playa Grande [225 habs. 

(Tapuyo 1995)], (d) Zapallo Grande [175 habs. (Tapuyo 1995)], (e) Guadual y Camarones [río 

Cayapas, con 235 habs. para el poblado de Guadual (Tapuyo 1995)], (f) El Encanto [río 

Camarones, con 415 habs. (Tapuyo 1995)], (g) Geyambi (La Herradura) [240 habs. (Tapuyo 

1995)], (h) Tzajpi o Tsejpi (Pichiyacu Pequeño) [todos en el río Zapallos, con 385 habs. 

(Tapuyo 1995)], (i) San Miguel [en el río del mismo nombre, con 585 habs. (Tapuyo 1995)], 

(j) Agua Blanca (Corriente La Mora) [305 habs. (Tapuyo 1995)], (k) Calle Mansa y Corriente 

Grande [todos en el río Grande, con 210 y 80 habitantes, respectivamente (Tapuyo 1995)], y 

(l) Sabalito [río Hoja Blanca, con 265 habs. (Tapuyo 1995)]; 

 

(2) zona del río Canande (afluente del Esmeraldas) [cantón Esmeraldas y parroquia Viche del 

cantón Quinindé. En el cantón Esmeraldas viven aproximadamente 400 chachi y en el de 

Quinindé un estimado de 1.000 chachi (Medina 1997)]: (a) Las Pavas [215 habs. (Tapuyo 

1995)], (b) Naranjal [200 habs. (Tapuyo 1995)], (c) Guayacayana [230 habs. (Tapuyo 1955)]  

y (d) Agua Clara [río Canandé, con 205 habs. (Tapuyo 1995)], (e) Medianía [en el río Verde 

hacia el sur/sudeste de la ciudad de Esmeraldas, con 230 habs. (Tapuyo 1995)]; varios han 

emigrado a la ciudad de Quinindé (llamada también Rosa Zárate), cantón del mismo nombre, 

al sur-suroeste de esta zona central de asentamientos chachi;  

 

(3) zona norte [cantón San Lorenzo]: La Ceiba [en el río Tululbí, al sur de la ciudad de San 

Lorenzo, con 500 chachi según Medina (1997) y 195 según Tapuyo (1995); 

 

(4) zona occidental (ríos Bilsa y Sucio, Cojimíes y Viche (Mitlewski 1988) [cantón Muisne, 

parroquias Bolívar y San Gregorio. Este cantón tiene un estimado de 700 chachi (Medina 

1977)]: (a) Chorrera Grande [río Viche, afluente izquierdo del Esmeraldas, con 215 habs. 

(Tapuyo 1995)], (b) Sosa [río Bilsa, que desemboca en el Pacífico a la altura de la ciudad de 

Muisne], (c) San Salvador [río Sucio, que desemboca un poco al sur de Muisne, con 440 habs. 

(Tapuyo 1995)], y (ch) Balzar [río Cojimíes, con 190 habs. (Tapuyo 1995)]; (Barriga López 

1987; Medina 1997; Mitlewski 1988). 

 

NOMBRE(S): 

Chachi, cayapa 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

chachi, cha'palaachi 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

4.000 - 5.000 personas (Ethnologue 1988; Vittadello 1988). Unos 7.600 chachi (Medina 1997). 

Tapuyo (1995) estima que serían 7.055 personas en total; 
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KWAIKER   /   AWA PIT 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: - Depto. de Nariño, área circundante a Barbacoas, desde el alto Telembí hasta la frontera 

ecuatoriana. Algunos viven en las reservas indígenas de Cuambi-Yaslambi (municipio de 

Ricaurte, con 155 awa), y Cuaiquer del alto Albí (en el mismo municipio, 123 awa) (Arango 

& Sánchez 1998; MG 1980). Las cifras sin especificación de fuente provienen de Cerón 

Solarte 1988); 

 

(1) municipio Tumaco (río Mira), occidente de la zona, entre Lorente y La Guayacana:  

(a) Caunapí, (b) Variante Tumaco [78 hab.], (c) Playas el Mira y Tefumbí [70 hab.], (d) La 

Turbia [559 personas (Arango & Sánchez 1998)], (e) Sabaleta [254 personas (Arango & 

Sánchez 1998)]; también hay awa hacia la zona de los ríos Rosario y Mexicano, y en el río 

Mataje que vierte sus aguas al Pacífico, en la frontera entre Ecuador y Colombia; al pareces, 

se trata de una población awa recién llegada de la región de Vegas y el río Nulpe; 

 

(2) municipio Piedrancha/ Ricaurte: (a) Gualcalá [cabeceras del río Telembí, en el extremo 

nordeste del área ocupada por los awa, al norte de la ciudad de Ricaurte, con 298 habitantes 

según Arango & Sánchez (1998). Para estos autores, esta comunidad pertenece al munic. 

Ricaurte], (b) Pialapí [sudeste del área awa, al sudeste de Ricaurte, con 210 hab.]; 

  

(3) municipio Ricaurte: (a) Ramos [nordeste del área awa, al norte de Ricaurte, con 157 hab., 

en la cabecera del río Telembí. Arango & Sánchez (1998) avanzan la cifra de 200 pobladores 

para Ramos/ Mongon/ Manchuria], (b) en 11 asentamientos del ángulo sudeste del área awa, 

al sur de Altaquer y Ricaurte: Kwaiker Viejo [174 personas (Arango & Sánchez 1998).], 

Carrizal [46 hab.], Armada Palpis [120 hab.], Gualtal [98 hab.], Tefí [128 hab.], Isipu [176 

personas (Arango & Sánchez 1998).], Cuesbí [68 hab.], Paldubi, Planadas de Chimbusa, 

Cuasquer y Chapillal [100 hab.], La Guaña [80 hab.], y La Guaycana [100 hab]; (c) en 10 

asentamientos del río Vegas: Yaré [43 personas (Arango & Sánchez 1998)], Pueblo Viejo [67 

hab.], Arrayán [74 personas (Arango & Sánchez 1998)], Aguacate [187 habitantes (Arango & 

Sánchez 1998))], Imbiná [136 personas (Arango & Sánchez 1998)], Magüi [130 hab.], 

Cumbaz [50 personas (Arango & Sánchez 1998)], Guadual [100 hab.], Cuascuabí [140 

habitantes (Arango & Sánchez 1998).] y Vegas [68 hab.]; (ch) en 8 asentamientos del río 

Nulpe (centro sur del área awa): El Verde/Quembí [85 hab.], Chicandina [136 hab.], Nulpe 

Alto/ Chicandina [324 habitantes (Arango & Sánchez 1998).], El Basal [123 hab.], Nulpe 

Medio [1.228 personas (Arango & Sánchez 1998)], Telpí [68 hab.], El Guadual [80 hab.], y 

Yambí/Quelpí/Pialquer [82 hab.]; (d) El Sábalo/La Trinchera [cabecera del río Albí, centro 

norte del área awa, al suiroeste de El Diviso, con 93 hab.]; (e) en 5 asentamientos del río San 

Juan, en la frontera ecuatoriana: El Hojal [61 hab.], Puente Piedra [43 personas (Arango & 

Sánchez 1998).], Pigüantís [48 hab.], La Babosa [79 hab.], y Corozal/Chimbagal [60 hab.]; 

 

(4) municipio Cumbal: Numbi [150 personas (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

(5) municipio Barbacoas: (a) Guelnambi/ Carano [68 personas (Arango & Sánchez 1998)], (b) 

Pipalta/ Palbi/ Yaguapi [87 personas (Arango & Sánchez 1998)], (c) Trinchera/ Agua Clara/ 

Chagui [100 personas (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

- Depto. Putumayo, donde los awa ha migrado como colonos (todos los datos para esta zona 

provienen de Arango & Sánchez (1998): (1) munic. Mocoa: Damaso [116 personas]; (2) 

Munic. Orito: Agua Blanca/ Simón Bolívar [104 personas]; (3) munic. Villagarzón: (a) 

Damasio/ Agua Blanca [100 personas] y (b) Playa Larga [311 personas]; 

 

  Ecuador: Prov. del Carchi, al noroeste del país, en la zona fronteriza con Colombia, entre los ríos Mira 

y San Juan. Algunas comunidades están también asentadas en las provincias de Imbabura y 

Esmeraldas; 

 

(1) Prov. del Carchi (zona del río San Juan): (a) San Marcos [185 awa en la frontera 
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colombiana], (b) Guaré [52 awa al sur de San Marcos], (c) Gualpí [214 awa en el río Gualpí y 

el alto Camumbi, frontera colombiana], (ch) Ishpí [35 awa, al este de Tobar Donoso, frontera 

colombiana], (d) Tarabita [34 awa], (e) La Guaña [42 awa, en el río Blanco, al sur de San 

Marcos entre el alto Guapí y el San Juan], (f) Ojala [62 awa en el río Camumbi, al sur de 

Tobar Donoso], (g) Tobar Donoso [54 awa], (h) Río Mira [81 awa, al sur de Tobar Donoso], 

(i) Palabí [49 awa]; 

 

(2) Provincias de Carchi y Esmeraldas: (a) Corozal/Guadual [al sudeste de Tobar Donoso], (b) 

Limón/P. Blancas, (c) Quebrada Natividad, (ch) Moneda/Arenal, (d) Río Blanco/Lita [cantón 

Lita, prov. del Carchi, con 143 awa], (e) Alto Tambo/La Unión/Ibarra [al sur de Tobar 

Donoso, río Zabaleta (afluente oriental de río Mira)], (f) Zabaleta/Tulubí/Charco Largo/Mataje 

[cantón San Lorenzo, prov. Esmeraldas], (g) San Lorenzo [prov. Esmeraldas, unos 600 awa] 

(Cerón Solarte 1988);    

 

NOMBRE(S): 

kwaiker, awa, coaiquer 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

(inkal-)awa(persona); awa-pit (lengua); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 12.936 awa (Arango & Sánchez 1998); 20.000 hablantes (Ethnologue 1988; Benítez & 

Garcés 1987); 25.650 personas (MG 1980)El estudio de Cerón Solarte (1988) discrepa 

notablemente, citando una cifra de 4.366 personas en territorio colombiano. Ehrenreich (1997) 

propone un estimado de 6.000-8.000 awá para este país; 

Ecuador: serían unos 1.000 hablantes (Ethnologue 1988; Cerón Solarte 1988); unos 1.000 awa en la 

zona del Carchi y 600 más en la de San Lorenzo (Benítez & Garcés 1987); Ehrenreich (1997) 

los estima en 2.000-3.000 personas para el Ecuador; 

 

 

En su tesis doctora, Curnow (1997) nota el uso cada vez mayor del castellano, junto un un gran número de awa 

monolingües en español, lo que hace del awa pit una lengua en peligro de extinción. Tenemos la suerte de tener dos 

tesis doctorales que consisten en una gramática del awa pit: Curnow (1997) y  Obando (1992). Los datos en que se 

basan los respectivos autores han sido recogido en zonas diferentes. Sin embargo, la presentación de Curnow es la 

más detallada de las dos, ya que Obando pone énfasis en la parte fonológica y fonética, mientras Curnow ofrece, 

además, una visión panorámica de la morfología y de la sintaxis del awa pit.  
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TSAFIQUI   / TSACHELA     /   COLORADO 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: Provincia de Pichincha, parte central del cantón de Santo Domingo de los Colorados cabeceras 

septentrionales del río Guayas/río de Oro, en las siguientes comunidades: (1) Chugüilpe (o 

Chihuilpe) [247 habs. (Robalino 1986)], (2) Cóngoma [al sur de Puerto Limón, con 343 habs. 

(Robalino 1986)], (3) Peripa [zona de Puerto Limón, río Peripa, al sur de Sto. Domingo, con 129 

habs. (Robalino 1986)], (3) Poste [al norte del camino que une Sto. Domingo a Pto. Limón, al 

suroeste de Sto. Domingo, con 180 habs. (Robalino 1986)], (4) San Jacinto de Bua [en el río Bua, 

al noroeste de Sto. Domingo, con 282 habs. (Robalino 1986)], (5) Otongo, (6) Mapalí [Robalino 

(1986) y Ventura i Oller (1997) citan las dos últimas comunidades juntas y proporcionan una cifra 

total de 96 habs.], (7) Taguaza [con 96 habs. (Robalino 1986)], y (8) Naranjo Pupusa [río Pupusa, 

al suroeste de Sto. Domingo, al sur del camino que une Sto. Domingo a El Carmen, con 98 habs. 

(Robalino 1986)] (Benítez & Garcés 1987; Robalino (1986); Ventura i Oller (1997); 

 

 

NOMBRE(S): 

Tsachela, colorado 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Tsachela (pueblo), tsafiqui (lengua) (tsachi + morfema de plural -la "la gente") 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 2.000 tsachila (Ethnologue 1988; Ventura i Oller 1997); 1.403 personas para 1986 (Robalino  

 1986); 

 

 

 

 

Se conjetura que antiguamente los tsachela poblaron casi toda la cuenca del Guayas. A principios del siglo, 

quedaban todavía tsachela en la zona de Quevedo (Prov. Los Rios), unos 100 kms. al sur de la zona que poblan en la 

actualidad. 
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