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CHIBCHA 

  

Varios autores han postulado un macrofilo chibcha, incorporando, además de una lengua aislada de 

Honduras, el paya, las siguientes familias lingüísticas: (1)grupo chibcha propiamente dicho, (2) grupo del 

istmo centroamericano, (3) grupo barbacoa y (4) grupo andino (guambiano-paez). En espera de un estudio 

comparativo global, el macro-chibcha queda a nivel de mera hipótesis. Los errores en que Greenberg (1987) 

incurre en cuanto a la clasificación y datos presentados sobre las lenguas chibcha y macrochibcha son tan 

burdos (segmentaciones morfológicas erróneas, nombres de lenguas que son nombres de lugares e incluso el 

nombre de un investigador presentado como glotónimo) que, al igual que en otros casos semejantes, dicha 

clasificación no puede ser tenida en cuenta. Ha sido debidamente criticada por Constenla (1993). Los estudios 

de este último autor (1981, 1985, 1989) han confirmado el parentesco genético del tronco (o microfilo) chibcha 

propiamente dicho con el paya y el grupo del istmo centroamericano. Para referirse al conjunto formado de 

estos tres últimos, Constenla utiliza el término microfilo paya-chibcha. Los otros grupos arriba citados, los 

considero aquí como grupos lingüísticos independientes. El conjunto guambiano-paez  ha sido aquí tenta-

tivamente partido en dos, en espera de estudios comparativos al respecto. Por consiguiente, estimo que no hay 

pruebas suficientes para postular la existencia de un filo macro-chibcha tal como ha sido propuesto.  

 

Para Constenla (1990), dado que el mayor grado de divergencia (ramas A y B del chibcha) se halla 

representado en una zona contenida dentro de la parte sudeste de Costa Rica y oeste de Panamá, esta área puede 

ser considerada como el territorio original protochibcha. En efecto, este principio ideado por Dyen (1956) y 

según el cual las zonas geográficas de mayor complejidad y fragmentación lingüística de un grupo de hablas 

emparentadas reflejan un territorio ancestral, ha sido ampliamente aceptado en lingüística diacrónica. Según 

Constenla, el chibcha A se habló en la costa atlántica suroriental del actual territorio costarricense, mientras el 

chibcha B fue empleado en la zona del Pacífico. Luego de esta primera escisión entre chibcha A y B, que 

Constenla sitúa después del año 3.000 a.C. (correspondiente a la aparición de la agricultura en la zona), hubiera 

tenido lugar una primera expansión de la rama B hacia el norte. En una segunda ola expansiva, los ancestros de 

los paya habrían migrarado hacia el actual territorio hondureño. Una tercera expansión correspondría, según 

este esquema, a la aparición de los ancestros de los brunka, luego de la cual los antepasados de los bocotá y 

guaymí-movere (chibcha A), a su vez, se desplazaron hasta su zona actual. Finalmente, la rama oriental del 

chibcha B hubiera avanzado hacia el este. He aquí la clasificación de Constenla (1989 y 1990), con algunas 

modificaciones hechas para acomodar los nombres de las lenguas en este diccionario. Los asteriscos señalan 

idiomas extintos en la actualidad:  
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PAYA-CHIBCHA 
 
 CHIBCHA A 

 
CHIBCHA B 

 
Teribe-térraba 

 
Paya 

 
VICEITO 

 

 

1. Bribri 

2. Cabécar 

 
VOTICO 

                                                     1a. Guatuso 

                                                     1b. *Huetar 

                                                     2. Rama 
 

DORACICO 

                                                  1. *Dorasque 

                                                  2. *Chánguena 
 
Brunca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIBCHA B 

 ORIENTAL 

 

 
Kuna 

 
GUAIMIICO 

 

1. Movere 

(guaymí) 

2. Bocotá 

 
CUNDINO- 

ARHUACICO 

 

 
CUNDINO- 

COCUYICO 

 
A. CUNDIBOYACAICO 

        1. * Muisca 

         2. * Duit 

B. Tunebo 
 
 

 

ARHUACICO 

 

 
A. Kogui 

B. ORIENTAL-       

MERIDIONAL 

     1. Wiwa 

     2. Kankuamo          

(Atanques) 

C.  Ika 
 

Chimila 
 

Bari 

 

 

Además, habría que añadir, según Constenla, algunos idiomas extintos como el huetar de Costa Rica 

[Quesada (1992), lo ubica próximo al guatuso], el antioqueño [con dos variedades: catío chibcha y nutabe, 

siendo el primero diferente del catío que pertenece a la familia lingüística chocó]. 

 

Dentro de la familia chibcha, el movere y el bocotá conforman uno de los porcentajes más altos de 

correspondencias léxicas (el 41.1%) según cálculos de Constenla Umaña (1989).   

 

 

Swadesh (1959) calculó el grado de divergencia interna máxima del grupo chibcha, obteniendo una 

fecha de 56 siglos mínimos.  
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BARI 

 

 

La palabra motilón fue utilizada otrora para referirse a otro grupo de la misma zona, de lengua carib, 

hoy llamado yuko/yukpa. Los informes no siempre distinguen entre uno y otro grupo. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: Estado Zulia, en la zona limítrofe con Colombia (las cifras entre corchetes remiten 

al año 1982): (1) distrito Catatumbo (a) munic. Encontrados (sudoeste del lago de 

Maracaibo, al este de Encontrados, en la zona del río Catatumbo, (b) munic. Jesús 

María Semprún (ángulo sudoeste del Estado Zulia, curso alto del río de Oro, Sierra 

de Perijá, confluencia de los ríos Tarra y Catatumbo y zona de Campo Rosario, 

Ciénaga Juan Manuel de Aguas Claras, al norte del río Catatumbo y noroeste de 

Encontrados en ocho asentamientos con un total de 299 bari): Hacienda Carolina [2], 

Los Balzos [29], Campo Rosario [57], Bokshi [141], Orokori [45], Okchidabu [11], 

Dyera [13] y Cachito [1];  

 

(2) distrito Maracaibo: (a) munic. Coquivacoa con 19 barí en dos asentamientos: 

Cujicito/Maracaibo [15] y San Jacinto/Maracaibo [4], (b) munic. San Francisco: Los 

Cortijos/Maracaibo [10]; 

 

(3) distrito Perijá (al sur del río Palmar): (a) munic. Bartolomé de Las Casas: Santa 

Ana [51], Irokdobakayra [39] y Las Piedras [1]; (b) munic. La Libertad: Araktogba 

[16], Someme [47], Ishirakbadyiro [6], Yegbachi [24], Buirokdoteintein [12], 

Hacienda Junín [7], Kokdakin [27], Bashidakaira [14], Aricuaisa [10], Bakubarikayra 

[5], Campo Uno/Chkandakayra [23], Ichkandakayra/Oktubagda [19], Rancho 

Quemado [43], Kugdagyi [20], Barisakba [10], Dakuma [14], Akdabaoktuka [8], 

Saimadodyi/Brisas del Apón y Machiques [16]. Habría que añadir todavía la Misión 

de Los Ángeles de Tukuko, Barandanku, Ranchón II y San Rafael de Tayaya, donde 

algunos barí están asentados junto con wayú (guajiro, tronco arawak), yuko/yukpa 

(tronco carib) y no-indígenas (Jaramillo 1992; OCEI 1985); 

 

Colombia: (1) depto. Norte de Santander (parte septentrional, que corresponde a la Serranía de 

los Motilones, zona del alto río Catatumbo y río de Oro). El límite norte de dichos 

asentamientos bari sigue el río Intermedio (llamado también río Motilón, frontera 

entre Colombia y Venezuela). Más de la mitad de los bari viven en una reserva y un 

resguardo: (a) Reserva Indígena Motilón-Bari [munic. Convención, unos 120 kms. en 

línea recta al noroeste de Cúcuta, con 476 bari ] y (b) Resguardo Indígena Gabarra-

Catalaura [munic. de Tibú, Convención y Teorama, orilla izquierda del Catatumbo, 

entre los caños Brandy y Martillo, unos 90 kms. en línea recta al norte de la ciudad 

de Cúcuta, al oeste de la frontera con Venezuela, con 187 bari en el munic. Teorama, 

69 en el de Convención y 123 en el de Tibú ], (c) Motilón-Bari, munic. El Carmen 

[1.070 bari], (ch) Motilón-Bari, munic. Teorama [693 bari], (d) Motilón-Bari, 

munic. Tibú [500 bari], (e) Bedoquira/ Cacricacha y otros, munic. Tibú [25 bari] 

(Arango & Sánchez 1998);  

 

Por su parte, Jaramillo Gómez (1992) cita los asentamientos siguientes, que totalizan 

488 bari: Ikiakorora [alto río de Oro, 90 bari], Pathuina [zona del caño Tomás, con 

21 bari], Trekobekaira [5 bari], Suerera [5 bari], Catalaura [río Catatumbo, con 101 

bari], Ca'axbiramkaira [26 bari], Biridikaira [cabeceras del río de Oro, fuentes del río 

Suroeste o Iki Boki, con 55 bari], Korrokaira [Quebrada de Soko Boki o Nevera, con 

23 bari], Bucaramanga [6 bari], Brubucanina [zona del caño Tomás, 16 bari], 

Asagbarinkaira [7 bari], Ocbabuda [zona del caño Tomás, 11 bari], Chubakbarina 

[caño San Miguel, con 36 bari], Bebokira [río Catatumbo, con 20 bari], Saphadana 

[río de Oro, con 35 bari], Chirrindakaira [con 26 bari] y Tibú [5 bari];   
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(2) depto. Cesar (parte oriental): puede haber algunos pocos bari en la zona 

fronteriza con el depto. Norte de Santander, pero no quedan registrados en la 

literatura ya que no viven en resguardos (Jaramillo 1993); 

 

NOMBRE(S): 

Motilón, bari, dobocubi, mape, kunagusaya 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

bari(ra) ("la gente"); barí-ji (“los barí”), baria (para la lengua) (Quesada 2004) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Total: En la actualidad, se estima el número total de hablantes en 2.500 personas (Rincón & 

Quesada 2001/2002), lo cual representa un incremento notable en comparación con las 

estimaciones de 1.560 personas para 1983 (1.083 en Venezuela y 475 en Colombia) 

(Lizarralde & Beckerman & Elsass 1987). Además, fuera de su territorio tradicional, los 

últimos autores citan a 300 persones para Venezuela y 50 para Colombia. 

 

Colombia: 3.536 bari (Arango & Sánchez 1998; esta cifra corresponde a los  bari que viven 

en el departamento Norte de Santander); 1.150 - 1.650 (Ethnologue 1988); 1.433 

bari (DNP 1989);  

 

Venezuela: 1.500 barí, de los cuales solo 150, todos ancianos, son monolingües (Quesada 

2004); 1.520 para 1992 (OCEI 1993); 1.083 bari para 1982 (OCEI 1985);  

 

 

 

 

 

 

Hacia los años 1900, el territorio barí era delimitado como sigue: el río Negro, así como su formador el 

Yasa, al sur/sudoeste de la ciudad de Machiques (Venezuela) formaba su frontera norte. El límite occidental 

seguía, a grandes rasgos, la frontera entre Colombia y Venezuela (línea divisoria de la sierra de Perijá) hasta 

llegar al río Intermedio, después del cual seguía una línea imaginaria trazada hacia el sur en dirección a 

Convención e incluyendo a los formadores del río Suroeste. Hacia el suroeste, el límite del territorio barí incluía 

el río Borra (formador del Catatumbo, al este de Ocaña y Convención) y formadores del río Tarra como 

Sardinata, Nuevo y Tibú. El límite oriental del territorio barí empezaba al norte cerca de la desembocadura del 

río Apón en el lago de Maracaibo, seguía el curso medio del río Santa Ana. Al oeste de Encontrados, limitaba 

con el río Zulia, llegando hacia el sur hasta una zona situada al oeste de La Fría (Lizarralde & Beckerman 1982). 
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BOCOTÁ 

 

 

Por lo que atañe a las frecuentes confusiones que aparecen en la literatura entre guaymí y bocotá, 

véase también bajo guaymí. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Panamá: (1) Provincia Bocas del Toro, distrito de Bastimentos (parte oriental), desde el río 

Chucurá (o Chonte según Anónimo/ILV 1972) hasta la frontera con la prov. de 

Veraguas que sigue el río Calovébora (dialecto bocotá). Hacia el oeste, desde el río 

Chucurá hasta la Bahía Almirante, a unos 30 kms. de la frontera costarricense, se 

habla la lengua guaymi-ngobere (v. ésta). Los bocotá de esta provincia sumaban 

1.846 personas para 1990 (Censo Nacional panameño, apud Margery 1996); 

 

(2) Prov. Veraguas (a) parte occidental, vertiente atlántica, zona del río Caloreborita, 

afluente oriental del Calovébora, cerca de la frontera con la prov. Bocas del Toro y 

zona del río Luis, oeste del distrito de Santa Fé (dialecto bocotá); (b) vertiente 

pacífica, desde el río Lirí (distrito Las Palmas, en la frontera con la prov. de Chiriquí, 

al sur de la carretera interamericana) hasta la Cordillera (subdialecto sabanero de 

Veraguas/buglere). El Censo Nacional panameño de 1990 (apud Margery 1996) da 

una cifra de 1.479 personas para este grupo étnico;  

 

(3) Prov. Chiriquí, desde el río Viguí, que forma el límite entre las provincias de 

Chiriquí y Veraguas, siguiendo a través de la R.I. Tabasará (donde se habla también 

guaymí) hasta llegar al río Fonseca, en el distrito de San Lorenzo, a unos 40 kms. en 

línea recta al este de la ciudad de David (subdialecto sabanero de la Cor-

dillera/buglere) (Turpana 1987). En esta provincia, el Censo Nacional panameño de 

1990 registró 72 bocotá; 

 

(4) fuera de sus comarcas de origen, el Censo Nacional panameño de 1990 (apud 

Margery 1996) señala la presencia de bocotá en las provincias de Panamá (282 

personas), Colón (47 personas), Darién (33 personas), Kuna Yala (9 personas), Coclé 

(8 personas) y Los Santos (5 personas); 

 

Costa Rica: algunos viven en la reserva indígena Conteburica, junto con los guaymí-ngobére, 

en la vertiente sur del Pacífico, próximo a la frontera con Panamá, así como en la 

zona de Coto Brus (Jara 1989; Solís H. 1989). Llegaron desde Panamá hace unos 50 

años (Jara 1987).  

 

NOMBRE(S): 

bocotá (dialecto nordeste); buglere (= guaymí sabanero, sabanero, murire, bocotá de 

Chiriquí; hablado al suroeste de los asentamientos bocotá. Se trata de dos grupos 

culturamente distintos); 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

buglé, buglere (bokotá); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Panamá: 3.780 bocotá para 1990 (Censo Nacional panameño 1990 apud Margery Peña 1996); 

400 - 500 hablantes (Gunn & Gunn 1974), de un grupo étnico de unas 2.500 personas 

(Ethnologue 1988 y 1996); 1.500 personas (Turpana 1987). 

 

Costa Rica: 3.000 personas, de las cuales 2.000 bilingües en español y 500 monolingües en 

español para 1987 (García & Zúñiga 1987); 4.500 guaymí (incluye tanto a los 

bocotá, una pequeña minoría, como a los guaymí-ngobere propiamente dichos, que 
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son la mayoría (Guevara & Chacón C. 1992); 

 

 

 

El dialecto buglere tiene fuerte influencia cultural guaymí, sus locutores viviendo integrados a éstos. 

 

En la zona más elevada de la cordillera, que corresponde a los distritos de San Félix y Tolé de la prov. 

de Chiriquí y al distrito de San Lorenzo en la prov. Bocas del Toro, Panamá, se hablan respectivamente los 

dialectos tolé y San Lorenzo de la lengua guaymí (v. también ésta). 

 

Tests de intercomprensión administrados por el ILV hacen resaltar que el dialecto sabanero de la 

Cordillera se halla bastante diferenciado del dialecto sabanero de Veraguas (Anónimo/ILV 1972). 

 

Bocotá y guaymí, según los cálculos lexicoestadísticos de Constenla (1985) muestran una separación 

temporal de 3.6 siglos mínimos, lo que según la teminología presentada en la introducción corresponde a un 

tronco dentro del macrofilo chibcha. 

 

Los bocotá propiamente dichos viven en las provincias de Bocas del Toro y Veraguas. Los guaymí 

sabaneros, o bocotá del Chiriquí según Margery Peña, viven en la provincia de Chiriquí. Desde mediados del 

siglo XX se da una inmigración desde Chiriquí, y en menor medida de algunos bocotá propiamente dichos, 

hacia Costa Rica. 
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BRIBRI 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Costa Rica: El bribri se habla en la zona fronteriza con Panamá, entre el cantón Talamanca 

(vertiente del Caribe) al norte, y el cantón de Buenos Aires (vertiente del Pacífico):  

 

(1) R.I. Cocles (Këköldi) en la zona del río del mismo nombre, en el litoral caribe, 

próximo a la frontera panameña, extremo oriental de la provincia de Limón, entre el 

río Sixaola (que marca la frontera con Panamá) y la costa caribeña; 

 

(2) R.I. Talamanca-Bribri, adosada a la frontera panameña, en los ríos Telire y 

afluentes Lari y Urén. La frontera norte de la reserva corre paralela al río Estrella, 

entre éste y el río Telire (nombre que adopta el río Sixaola en el territorio costar-

ricense en su curso superior. Hacia el sur, sigue las cumbres de la Cordillera de 

Talamanca. La frontera oriental sigue la frontera panameña y el río Urén. Hacia el 

occidente, sigue una línea imaginaria de dirección norte-sur, cortando el río Coen 

(afluente sur del Telire) entre las localidades de San José de Cabécar, al oeste, y de 

Coroma, al este. La mayor concentración bribri se halla en la comunidad de Amubri, 

con 532 bribrí para 1973. Otras comunidades de dicha etnia son Alto Lari, Atalanta, 

Bambú, Bordón, Bris, Cahuita, Concepción de Atalanta, Coroma, Chaso, Daytonia, 

Fields, Homecreek, Katsi, Manzanillo, Paraíso, Piedra Grande, Puerto Viejo, Punta 

Coclés, Sepecue (Coén), Sibube, Sipurio, Shiroles, Sixaola, Suretka, Talia, Telire, 

Urén, Vesta, Watsi (Volio), Yorquín (Soró Kichá) y algunos caseríos en los cursos 

medios y superiores de los ríos Coén, Lari y Urén (Bozzoli de Wille 1975).  

 

(3) Provincia Puntarenas, cantón de Buenos Aires, distrito # 2, en la zona del Parque 

Nacional Talamanca, entre el Valle del General y la Cordillera de Talamanca, 

vertiente pacífica: (a) R.I. Salitre que se extiende desde la frontera con la R.I. Ujarrás 

(v. bajo cabécar), hacia el oeste, límite que sigue el río Ceibo, afluente del General; 

la comunidad dista 6 kms. de Buenos Aires, capital del cantón. Hacia el este, la 

frontera de la reserva sigue el río Cabagra (también afluente norte del río General) 

desde el que empieza el territorio de la R.I. Cabagra. En la R.I. Salitre vivían 507 

bribri para 1973 en las localidades de Palmital, Río Azul, Sipar, Puente y Alto de 

Calderón; (b) R.I. Cabagra que limita hacia el occidente con la R.I. Salitre y hacia el 

oriente con el río Mosca (afluente del río Cabagra). Estas dos reservas albergaban a 

un total de 1.200 bribri para 1979 (Borge Carvajal 1983; Bozzoli de Wille 1996, 

comunicación personal; Guevara Berger & Chacón Castro 1992; Jara 1982; Murillo 

1983);  

   

NOMBRE(S): 

Bribri, talamanca (dialectos: salitre-cabagra, amubre-catsi, coroma); viceíta; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

sé ("nosotros"); sU uhtÚk ("nuestro idioma") (Wilson 1974); bribri-wak ("los del clan de la 

montaña") (Schlabach 1974); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

4.500 bilingües, 500 monolingües de bribri (más 2.500 monolingües de español) (Constenla 

1988); 5.000 hablantes de todas las edades para 1991 (Ethnologue 1992); 7.500 personas para 

1987 (García & Zúñiga 1987). Algunos bribri (400 para 1987 según Guionneau-Sinclair 

1994, v. bajo guaymi) están asentados en Panamá, próximo a la frontera con Costa Rica; 
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BRUNKA   /   BORUCA 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Costa Rica: Prov. de Puntarenas, Cantón de Buenos Aires (desde Playa Bonita y Golfito): 

Valle del río Grande de Terraba, entre el Pacífico y la frontera panameña, en las 

localidades de Rey Curré, Changuena, Maíz, Biguajal y Palmar. Hay dos reservas 

indígenas brunka: (1) R.I. Boruca, al nordeste de Palmar Norte, y al norte del río 

Palmar Grande y de la carretera interamericana. Este territorio corresponde a grandes 

rasgos a la parte oriental de la Fila Costeña, que separa el Valle del General, al norte, 

del Valle de Coto Brus, al sudeste; (2) R.I. Curre, al suroeste de Potrero Grande, al 

sur del río Grande de Térraba y de la carretera interamericana. Corresponde a la parte 

occidental del Valle de Coto Brus (Guevara Berger & Chacón Castro 1992); 

 

NOMBRE(S): 

Brunka, boruca 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Con la muerte de la última hablante en 2003, la lengua boruca está prácticamente extinta 

(J.D. Quesada 2001/2002). Durante la década del 1980, se contaba todavía con unos diez 

hablantes ancianos, bilingües, a los que se sumaban otros treinta, que entiendían algo del 

idioma (Rojas 1988). Para el año 1990, al grupo étnico pertenecían 2.660 individuos, si bien 

son  castellanohablantes (Zúñiga 1990 citado en Quesada Pacheco 1999/2000). Según otras 

fuentes, de un grupo étnico de mil personas, había 5 mujeres hablantes del brunka para 1986 

(Ethnologue 1992; García Segura & Zúñiga Muñoz 1987); 
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CABÉCAR 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Costa Rica: Hay tres zonas de asentamientos cabécar, al este de la ciudad de Turrialba: (1) 

zona de Moravia, entre Puerto Limón (Mar Caribe) y el Cerro Chirripó (Cordillera de 

Talamanca), entre los ríos alto Telire y el Chirripó del Atlántico, que corresponde a la 

frontera con la provincia de Cartago. Se trata de la zona de mayor concentración 

cabécar, unos 5.000 para 1988, región muy aislada: (a) R.I. Nairi-Awari, prov. 

Limón (independiente desde 1991) al noroeste de la zona; (b) R.I. Bajo Chirripó, 

prov. Limón, al nordeste de la zona; (c) R.I. Alto Chirripó, en la provincia de 

Cartago, al sur de la zona; 

 

(2) cursos superiores de los ríos Estrella y Telire, prov. Limón, cantón Talamanca, 

con tres reservas indígenas, las dos primeras correspondiente a la zona de Estrella y 

la última, a la zona de Talamanca: (a) R.I. Taymí (o Tayní) del alto río Estrella y 

afluentes, en ambas orillas de dicho río y entre éste y el río Banano, al sur de la 

ciudad de Limón; (b) R.I. Telire, en medio de Parque Internacional La Amistad, a 

ambas orillas del alto Telire y afluentes, ríos Karveri y Sucurí al suroeste de la R.I. 

Taymí, al nordeste de San José Cabécar (en las cabeceras del río Coén), en los 

asentamientos de Rangalle, Bles y Alto Telire, este último con mayor población. 

Según Ocampo (1983), esta zona está poblada por 208 cabécar, aunque un censo de 

la población cabécar de la reserva, arrojó un total de 366 pobladores (Vázquez 1998: 

95) . Para la población total de las dos reservas de Taymí y Telire, las cifras van de 

844  (Ocampo 1983) a 1.500 o 2.000 cabécar; (c) R.I. Talamanca-Cabécar, en el río 

Telire, al oeste de la R.I. Talamanca-Bribrí, próximo a la frontera panameña. El 

límite occidental sigue la Fila Durika, desprendimiento norte de la Cordillera de 

Talamanca, entre los ríos Telire, al oeste, y Coén, al este. Río abajo del Coén, orilla 

oriental, hay asentamientos bribrí;  

 

(3) prov. Puntarenas, cantón de Buenos Aires, en la R.I. Ujarrás al norte de Buenos 

Aires. Limita con el Parque Nacional Talamanca. La reserva se halla a medio camino 

entre la península de Osa y el Mar Caribe, en la vertiente del Pacífico, cerca de la 

frontera panameña. Sus límites norte y sur son los contrafuertes de la Cordillera 

Talamanca y el Valle del General, empezando algunos kilómetros al norte de Buenos 

Aires; hacia el este, limita con el río Ceibo y hacia el occidente, sigue una línea 

imaginaria uniendo el Cerro Deri a un punto situado a medio camino entre Buenos 

Aires y Ujarrás (Guevara Berger & Chacón Castro 1992; Ocampo 1983). Según 

Margery (1982) hay asentamientos cabécar también en la prov. de San José, cantón 

Pérez Zelendón. El mismo autor, en un estudio de 1985, cita dos dialectos cabécar: 

sur (vertiente del Pacífico) y norte (zona talamanqueña).  

 

NOMBRE(S): 

Cabécar, chirripó 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Jones (1983) escribe expresamente que los cabécar no tienen denominación propia para su 

idioma, aunque el mismo autor (1974) afirma que pueden autoreferirse con la palabra ditsä si 

("gente verdadera"); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

6.000 hablantes (5.000 bilingües cabécar-español, 1.000 monolingües en cabécar, más 1.000 

monolingües en español, Constenla 1988); 3.000 hablantes para 1986 (Ethnologue 1992); 

7.000 personas para 1987 (García & Zúñiga 1987).  
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CHIMILA 

 

Los chimila fueron en un principio clasificados erroneamente como arawak (Reichel-Dolmatoff 

1946). 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Depto. del Magdalena, con una extensión en el vecino departamento de Bolívar y 

también del Cesar, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el río Magdalena, en la 

cuenca del río Ariguaní [afluente del río Cesar, que vierte sus aguas al Magdalena] y 

afluentes. Los chimila viven dispersos entre San Ángel, hacia el este, y el pueblo de 

Las Mulas, hacia el oeste. Telbán (1988) cita dos aldeas para la zona norte: 

Monterrubio y Flores de María (al norte de San Ángel, 100 kms. en línea recta al 

sudeste de Barranquilla), así como una aldea para la zona sur: Nueva Granada. El 

mismo autor añade que talvez existen otros asentamientos chimila en el alto Ariguaní 

y en las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su parte, Uribe (1992) 

distingue tres zonas de asentamientos chimila: (1) zona norte en el área de San Ángel 

(a unos 120 kms. en línea recta al sudeste de la ciudad de Barranquilla. En esta zona 

se encuentra La Sirena o Resguardo Chimila) con mayor densidad de chimila, (2) 

zona aledaña a San Martín de Loba (depto. Bolívar, al sur del ángulo sudeste del 

depto. del Magdalena) y San Antonio del Peñol (sur del territorio chimila, extremo 

sur del depto. del Magdalena, en el límite entre los departamentos del Magdalena, del 

Cesar y de Bolívar) [munic. El Banco, con 407 familias chimila/2.446 personas] y 

(3) paraje de Santo Domingo, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta [munic. 

Fundación, con 250 familias/1.500 chimila];  

 

NOMBRE(S): 

Chimila, Simiza, Simza, Chimíle, Shimizya, Cacahueros,San Jorge 

AUTODENOMINACIÓN: 

Ette taara 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

2.000 personas según el censo de 1993 (Ethnologue 1996); 3.946 personas (MG 1980); 450 

chimila (DNP 1989); 900 chimila en el resguardo Chimila de San Angel (Arango & 

Sánchez 1998);     

 

 

 

 

 

 

En el siglo XVI, el límite norte de la Provincia de los Chimilas comenzaba en el río Frío y las 

estribaciones nororientales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacia el sur, llegaba hasta la zona de la isla de 

Monpox y la Ciénaga de Zapatoa. La banda oriental del Río Grande de La Magdalena conformaba el límite 

occidental. Hacia el este, alcanzaba las hoyas de lor ríos Ariguaní y Cesar. Aunque varios españoles pasaron por 

la provincia de los Chimila, ésta empezó a ser explorada en profundidad recién desde el siglo XVIII. 

 

Ethnologue (1996) indica que el empleo de la lengua chimila se encuentra muy arraigado, siendo 

pocos los que hablan el castellano con alguna fluidez. 

 

Puede descartarse la hipótesis avanzada por Reichel Dolmatoff (1946, 1947) sin ninguna prueba 

lingüística, según la cual la lengua chimila sería una lengua de la familia arawak. 
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GUATUSO  /  MALEKU 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Costa Rica: Prov. Alajuela, cantón de Guatuso, en el centro norte del país, cerca de la frontera 

nicaragüense, al sudeste de San Rafael, en la R.I. Guatuso (ríos Frío, Tonjibe y 

Cucaracha) en tres palenques o aldeas: Margarita, Tonjibe y El Sol (Constenla 1988; 

Guevara Berger & Chacón Castro 1992);  

 

NOMBRE(S): 

Guatuso 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Maléku jaíka; male:ku ai:ka 'lengua de nuestro pueblo' (Constenla Umaña 1981); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

300 hablantes, de un grupo étnico de 365 individuos (300 bilingües y 50 monolingües en 

español, Constenla 1988); 520 personas (Guevara Berger & Chacón Castro 1992; 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Barrantes Araya, Trino 2000. Realidad indígena de Guatuso: resistencia cultural y derechos humanos. 

Cuadernos de Antropología 11: 87-96. 

Betancourt, H. - A. Constenla Umaña 1981. La expedición al territorio de los guatusos: una crónica colonial 

hispana y su contraparte en la tradición indígena. RFLUCR 7/1-2: 13-18. 

Bozzoli de Wille, María Eugenia 1972. Notas sobre el parentesco entre los indios talamanqueños y guatusos de 

Costa Rica. AI 32/2: 553-571. 

Castillo Vásquez, Roberto 2004. An ethnogeography of the Malecu indigenous peoples in Northern Costa Rica. 

Ph.D. siss., University of Kansas. 

______ 2005. Población indígena Maleku en Costa Rica. Anuario de Estudios Centroamericanos 31: 115-136. 

Constenla Umaña, Adolfo 1975. La lengua guatusa: fonología, gramática y léxico. Tesis de licenciatura. 

Universidad de Costa Rica. 

______ 1982a. Algunos aspectos de la etnografía del habla de los indios guatusos. Estudios de Lingüística 

Chibcha  1: 5-32.  

______ 1982b. Sobre la construcción ergativa en la lengua guatusa. RFLUCR 8/1-2: 97-101. 

______ 1983. Anotaciones sobre la religión tradicional guatusa. AI XLIII/1: 97-123. 

______ 1986a. Descripción del sistema fonemático el guatuso. RFLUCR 9/1: 3-20. 

______ 1986b. La voz antipasiva en guatuso. Estudios de Lingüística Chibcha  5: 85-96. 

______ 1988. El guatuso de Palenque Margarita: su proceso de declinación. Estudios de Lingüística Chibcha  7: 

7-37. 

______ 1990. Morfofonología y morfología derivativa guatusas. Estudios de Lingüística Chibcha  9: 81-122. 

______ 1991. Tres textos guatusos del ciclo narrativo de las uniones de los animales. Estudios de Lingüística 

Chibcha 10: 101-119. 

______ 1992. Hagiografía y antihagiografía en la tradición oral guatusa. RFLUCR 18/1: 83-124. 

______ (ed.) 1993. Laja Majifijica. La transformación de la tierra. Narrada por Eustaquio Castro y Antonio 

Blanco Rodríguez. Introducción, transcripción y traducción de Adolfo Constenla Umaña. San José: 

Universidad de Costa Rica.  

______ 1995. Onomástica guatusa. Estudios de Lingüística Chibcha  14: 41-88. 

______ 1999. Gramática de la lengua guatusa. Heredia: Universidad Nacional. 

______ 2003. Dos textos guatusos sobre los profetas del cataclismo. Estudios de Lingüística Chibcha  22: 61-

128. 

Fernández, L. 1884. The Guatuso Indians of Costa Rica. Annual Report of the Board of Regents of the 

Smithsonian Institution. Washington, D.C. 

González, F. 1988. Los Malecus (Guatusos): un ejemplo de sobrevivencia étnica. Boletín Informativo del Centro 



Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas 

sudamericanos. 

CHIBCHA 

 

30 

de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural # 2, Año 5. San José: Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes. 

Krohn, Haakon S. 2011. La representación sintáctica de la topicalidad de los participantes discursivos en  

 la narrativa tradicional malecu. Estudios de Lingüística Chibcha 30: 37-62. 

______ 2012. El mantenimiento de la referencia anafórica en el discurso narrativo tradicional en lengua malecu. 

 Filología y Lingüística 38/1: 191-216 

Laurencich Minelli, Laura 1976. Gli indios Guatuso. AAE CVI. 

Mejía Marín, Noemy 1994. Historias malecus.  Heredia: Universidad Nacional. 

Pereira, F. 1891-1896. Apuntes de un viaje al territorio de los indios Guatusos. En: Documentos para la historia 

de Costa Rica, vol. IV. San José. 

Pizarro Chacón, Ginneth 2010. Las aves en la clasificación etnozoológica guatusa. Estudios de Lingüística 

Chibcha 29: 9-84. 

Ramírez Gatjens, Juan de Dios 1998. Costumbres y valores de la comunidad indígena malecu. En: M.E. Bozzoli 

et al. (eds.), Primer Congreso Científico sobre Pueblos Indígenas de Costa Rica y sus fronteras. 

Memoria: 372-382. San José. 

Sánchez Avendaño, Carlos 2011. Caracterización cualitativa de la situación sociolingüística del pueblo malecu. 

Estudios de Lingüística Chibcha 30: 63-90. 

______ 2013. Apropiación por parte de los miembros del pueblo malecu de la ortografía práctica de su lengua. 

Estudios de Lingüística Chibcha 32: 209-229. 

Sánchez Corrales, Víctor 1979. El maleku: lengua ergativa. RFLUCR 5/1-2: 67-71. 

______ 1984.  Análisis fonológico del guatuso. Estudios de Lingüística Chibcha 3: 143-169. 

Smith, H. 1979. Un análisis fonológico del maleku. RFLUCR 5/1-2: 31-54. 

.



Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas 

sudamericanos. 

CHIBCHA 

 

31 

GUAYMI    /   NGOBERE 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Panamá: (1) Provincia de Chiriquí, al sudoeste del país, en la vertiente pacífica: (a) R.I. 

Comarca de Tabasará, en los distritos de Tolé y San Félix, ángulo nordeste de la 

provincia, siendo el distrito de Tolé lindante con la provincia de Veraguas. En dicha 

zona, se habla principalmente el dialecto guaymí-ngobere de Tolé, pero hacia el 

sur, los guaymí lindan con el territorio de los bocotá-buglere); (b) distrito de San 

Lorenzo, al oeste del distrito de San Félix (dialecto guaymí-ngobere de San 

Lorenzo); (c) distritode Remedios; 

 

(2) Provincia de Bocas del Toro, vertiente atlántica del país, al norte y noroeste de las 

zonas arriba mencionadas, en los distritos de Boca del Toro, Changuinola y Chiriquí 

Grande: (a) R.I. Comarca de Bocas del Toro (o Cricamola) al norte de la R.I. 

Comarca del Tabasará (dialecto guaymí-ngobere de Cricamola); (b) desde el río 

Chucurá, al este, y la península Valiente, al oeste, se habla el dialecto guaymí-

ngobere valiente. Al este del río Chucurá viven hablantes de la lengua bocotá-

buglere (Guionneau-Sinclair 1994; Turpana 1987);      

 

Costa Rica: Parte sur de la prov. Puntarenas, en cuatro reservas (frontera sur, vertiente del 

Pacífico. Llegaron desde Panamá hace unos 50 años (Jara 1987). Pueden ser bocotá 

(v. éste): 

  

(1) R.I. Coto Brus, en el valle del mismo nombre, al oeste de San Vito, donde viven 

2.000 guaymí; 

 

(2) R.I. Abrojo Montezuma, entre la localidad de Neily (en la carretera 

interamericana) y la frontera con Panamá. Esta reserva alberga a un número de 

guaymí estimado entre 330 y 500 [Según Mora Jiménez (1998), serían un poco más 

de 300 familias indígenas]. Algo más al norte, pero fuera de la reserva, en Altos de 

San Antonio, al sudeste de San Vito y en la frontera con Panamá, vive un grupo de 

50 guaymí; 

 

(3) R.I. Osa, en el codo de la península del mismo nombre, entre Bahía Rincón 

(ángulo noroeste del Golfo Dulce) y Punta Llorona en el Pacífico. En dicha reserva 

viven 75 guaymí [Mora Jiménez habla de 22 familias indígenas]; 

 

(4) R.I. Conte Burica (Conteburica), entre el río Coto (valle de Coto Colorado) y 

Puerto Armuelles (al otro lado de la frontera, en territorio panameño), extremo sur de 

Costa Rica. En esta zona de difícil acceso, viven unos 2.000 guaymí [Mora Jiménez 

habla de 1.350 familias indígenas]. Entre los guaymí (ngobere) de la reserva de 

Conteburica, y según parece también en otras reservas guaymí costarricenses, viven 

algunos bocotá (buglere) 

 

(5) San Antonio: allí viven, según Mora Jiménez (1998), 25 familias indígenas 

desposeídas de sus tierras por los colonos  (Guevara Berger & Chacón Castro 1992; 

Mora Jiménez 1998); 

 

NOMBRE(S): 

guaymí, chiriquí, ngobere, movere, valiente (dialectos de Tolé, San Lorenzo, Cricamola 

  y Valiente) 

AUTODENOMINACIÓN: 

ngobé, ngawbe (para el grupo étnico); ngobere (para la lengua); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 
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Panamá: Ngobere (guaymí, chiriquí): 55.000 hablantes (Turpana 1987); 128.000 guaymí 

 según el censo de 1990 (Ethnologue 1996); 95.600 ngobe para 1987 (Guionneau-

Sinclair 1994); 

Costa Rica: unos 4.500 guaymí (incluyendo a algunos bocotás) (Guevara & Chacón 1992); 

5.000 guaymí, o quizás más, para 1995 (Ethnologue 1996); 

 

 

 

Existe bastante confusión en la literatura acerca de los guaymí, debido a que algunos autores se 

refieren a la nación guaymí cuyos miembros hablan dos lenguas diferentes, el nogobere y el buglere, la 

primera dividida en cuatro dialectos (tres en Panamá y uno en Costa Rica), y la segunda en dos dialectos, bocotá 

y sabanero. A menudo, las fuentes no especifican siempre si tratan del guaymí stricto sensu (guaymí-ngobere) 

o del bocotá (buglere o sabanero).  

 

Los dialectos de Tolé, San Lorenzo y Cricamola forman un conjunto frente al valiente, más 

diferenciado, a pesar de que la comprensión mutua de todas estas variedades permanece siempre alta 

(Anónimo/ILV 1972). 
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HUETAR   /   GUETAR 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Costa Rica: Provincia de San José, distrito de Chires, cantón Puriscal: (1) R.I. Quitirrisí, a la 

vera de la carretera nacional no 7, a unos 20 kms. en línea recta al sudoeste de San 

José y 10 kms. al sur de C. Colón, entre esta ciudad y la de Santiago; (2) R.I. 

Zapatón, a medio camino entre San José y la localidad de Parrita, en la costa del 

Pacífico. Zapatón dista 40 kms. en línea recta al sudoeste de San José, y de 20 kms. 

al sur de la ciudad de Santiago. Queda cerca del Río Grande Candelaria (Guevara 

Berger & Chacón Castro 1992);  

 

NOMBRE(S): 

Guetar, huetar 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

No quedan hablantes del idioma. Todos, unas 500 personas, son monolingües en castellano 

(García Segura & Zúñiga Muños 1987); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Loukotka (1968), Quesada (1992) y Tovar & Larrucea de Tovar (1984), el huetar era 

lingüísticamente bastante próximo al guatuso. La lengua huetar, que fue de suma importancia como lengua 

general del Valle Central de Costa Rica al tiempo de la llegada de los españoles, debió extinguirse a finales del 

siglo XVII o principios del XVIII (Quesada 1992; 1996, comunicación particular). Lamentablemente, ninguna 

gramática, ningún vocabulario u otros datos de la lengua que se sabe fueron recogidos en el siglo XVI se han 

conservado hasta hoy. Casi todos los materiales conocidos del huetar, mayormento antropónimos, topónimos, 

fitónimos y zoónimos, han sido publicado en dos artículos de Quesada (1990; 1992). Este autor, basándose en 

estos escuetos materiales, propone que el huetar sea clasificado en la superfamilia B de las lenguas chibcha, 

junto con el guatuso con el cual presenta afinidades más estrechas que con el rama. Por otra parte, Quesada 

nota que  los rasgos compartidos con la superfamilia A se deben a un contacto areal con los vecinos 

talamanqueños (cabécar y bribri) de los huetar. 

 

Respecto del territorio huetar en el siglo XVI, Quesada (1990: 11-12), basándose en datos proporcio-

nados por Ibarra (1984), escribe lo siguiente: * ..los huetares se extendían por toda la parte central del actual 

territorio nacional, de suroeste a noreste, desde Esparza por todo el Valle Central hasta limitar, en el noreste, 

con el actual Guápiles y con Tayutic, al oeste de la Suiza de Turrialba [...]. Por el sur del Valle Central se 

extendían por las estribaciones de los cerros de Aguacate y Tarrazú. Por Esparza limitaban, al este, con los 

pue-blos corobicíes, avangares, catapas y tices; hacia el norte del Valle Central con los votos, hacia el suroeste 

con los quepos, y hacia el noreste con los cabécares. Hasta la fecha, no se conoce absolutamente nada de la 

mayoría de los pueblos con quienes limitaban los huetares, ni siquiera se sabe qué lengua hablaban. Pero es 

muy probable que dominaran el huetar, ya que ésta era la “lengua general” [...]. En una reciente 

investigación, la antropóloga E. Ibarra (1988) ha logrado determinar que en el siglo XVI  existían, en la banda 

occidental de la Península de Nicoya y en las islas de Chara (San Lucas) y Pococi (Venado), ciertos grupos de 

pobladores que no hablaban chorotega o mangue, los cuales, de acuerdo con los argumentos de la autora, eran 

huetares [...] + 
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Según Quesada (1990: 12), la última expansión huetar tuvo lugar entre finales del siglo XIX y 

principios del XX cuando algunas familias de la comunidad de Quitirrisí (Mora) se desplazaron hacia la zona 

donde están asentados en la actualidad (reservas de Quitirrisí y Zapatón, pueblos de Zapatón, Bajo Rey, 

Cerritos, Cerro Nene y Concepción). 
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IKA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: departamentos del Magdalena y del César, laderas meridionales de la Sierra 

Nevada de Santa Marta (ríos Ariguani, Guatapuri, San Sebastián y Fundación; 

páramos de Duriameina y Mamankanaka): (1) Resguardo indígena Kogui-Malayo, 

municipios de Santa Marta [depto. del Magdalena] y Riohacha [depto. La Guajira], 

con 6.926 ika, kogi y sanka); (2) resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, 

municipios de Santa Marta [depto. del Magdalena] y Valledupar [depto. del César], 

con 8.130 ika) (MG 1980). Sin consideración a los resguardos, los ika están 

divididos en dos zonas: (1) oriental, que corresponde a los afluentes derechos del 

Guatapuri [zonas de Donachui, Sabana Crespo, Timaka, Isroa, Aruamake et.], y (2) 

occidental, que corresponde a la zona de Nabusimake [ex San Sebastián de Rabago], 

los ríos Ariguani, Fundación, Arataca y afluentes [áreas de Serankua, Yechikin, 

Santo Domingo, Las Cuevas, La Caja etc.] (Landaburu 1992);  

 

Por su parte, Uribe (1992) proporciona la siguiente lista de asentamientos ika: (1) 

Depto. del Cesar, munic. Valledupar: Donachui, Sogrome, Sacaracunque, Melloca, 

Izrua, La Virginia, Yukaga, Sabana de Jordán, Aguadulce, Templadero, Yosaka, 

Seinimin, Nabusimake, Atikimake, Santa Fé, Pantano, San Sebastián, Yechiquín, 

Simonorrúa, Geinengeka y Pueblo Hundido. Se trata del Resguardo Arhuaco, con 

8.253 ika para 1989; 

 

(2) Depto. de La Guajira, munic. Riohacha: Sabana Culebra y Tabishiwije, con un 

total de 150 ika; 

 

(3) Depto. del Magdalena (a) munic. Aracataca: Campamento [200 ika] y Seránkua 

[700 ika]; (b) munic. Fundación: Chinkiukua, Busin y Windivaimena [466 ika], 

Umake [90 ika], Santo Domingo y Prosperidad [345 ika], Singuney [130 ika], 

Yeivin [120 ika] y Río Piedra [70 ika]; (c) munic. Santa Marta: Jiwa [200 ika] y 

Bunkuimake [280 ika]; 

 

NOMBRE(S): 

Ika, ijka, bintukwa, arhuaco, busintana, businca; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Ika (grupo étnico) ikan (lengua) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

14.301 arhuaco (Arango & Sánchez 1998); unos 7.000 hablantes (Frank 1990); 7.800 

personas (MG 1980); 8.000 - 10.000 personas (Landaburu 1992); 9.349 personas (DNP 1989); 
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KANKUAMO / ATANKES 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Departamento del Cesar (ángulo norte): (a) Atanquez (a 45 kms de Valledupar), (b) 

Guatapuri (a 51 kms de Valledupar), (c) Chemesquemena (a 52 kms de Valledupar). 

Esta zona corresponde a los corregimientos de La Mina, Río Seco y Los Haticos 

(Villa & Villa 1997); 

 

NOMBRE(S): 

Kankuamo, kankuama (atanques) 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Kankuamo, kankuama 

NÚMERO DE HABLANTES: 

No quedan hablantes del idioma original. Al grupo étnico, castellanohablante, pertenecen unas 

10.200 personas (Villa & Villa 1997); 

 

 

 

 

 

 

Ya para el año 1953, los kankuama se encontraban, según Reichel-Dolmatoff (1953: 40), en un estado 

de aculturación avanzada, hecho debido, ante todo, al avance de la colonización del territorio indígena desde el 

siglo XIX. Todavía a principios del siglo XX, un número reducido de indígenas hablaba su lengua original. Hoy, 

algunas comunidades parecen haber alcanzado una fase de recuperación étnica. 
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KOGI 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: depto. del Magdalena, laderas nortes de la Sierra Nevada de Santa Marta 

(ríosPalomino, San Miguel, Ancho, Sevilla, Tucurinca; cabeceras del Guataparí: 

aldeas de San José, Chendúkua y Donachui [Telban 1988]). Resguardo indígena 

Kogui-Malayo (municipios de Santa Marta (depto. Magdalena) y Riohacha (depto. de 

La Guajira), con 6.926 kogi, sanka e ijka) (MG 1980).  

 

Por su parte, Uribe (1992) cita los siguientes asentamientos kogi: (1) depto. del 

Cesar, munic. Valledupar, Resguardo Kogui-Malayo: Maruámake [154], Avingüe 

[398, cifra que parece incluir a los wiwa (damana o sanka)] y Chendukua [49]. 

Arango & Sánchez (1998) proporcionan una cifra de 1.662 kogui para el 

departamento Cesar; 

 

(2) depto. de la Guajira, munic. Riohacha: Cherua/Venguanguega [230], Suribaka 

[247], Zinsitukua [75], Ullimaca [75], Moraka [174], Guamaka [70], Pueblito [40], 

Sankona [44], Makotama [80], San Pedro [80], Lukuici [70], Takina [80], San 

Francisco [1.000], San Antonio [444], Pueblo Viejo [120], Nibiyaka [60], Santa Rosa 

[240], San Miguel [658], Chivilongui [45], Chirikuamero [36], Sabana Culebra [60] 

y Taminaka/Palomino [944]. Para Arango & Sánchez (1998), el número de los kogui 

del depto. La Guajira alcanzaría un total de 5.725 personas. 

 

(3) depto. Magdalena, munic. Santa Marta: Don Diego, Río Molino y Chivilongui 

[440], San Antonio de Mamarongo [225]. Arango & Sánchez (1998) dan un total de 

1.712 kogui para el municipio Santa Marta y 666 para el de Ciénaga; 

 

 

NOMBRE(S): 

Kogi, kággaba, köggaba   

 

AUTODENOMINACIÓN: 

kogi ("jaguar"); kaggaba (grupo étnico); kogian (lengua); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

9.765 kogui (Arango & Sánchez 1998); 4.000 - 6.000 personas para 1996 (Ethnologue 1996); 

2.443 personas (MG 1980); 6.138 personas (DNP 1989); 
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KUNA / TULE 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Panamá: (1) R.I. Comarca de San Blas o Kuna Yala, al norte de la prov. Darién, en la parte 

oriental del país, vertiente atlántica, desde el Golfo de San Blas hasta la frontera con 

Colombia, archipiélago de San Blas (en unos 50 pueblos de 33 islas) y unas ocho 

comunidades en tierra firme adyacente. La población total de la Comarca era, para 

1989, de 40.864 personas [Ventocilla 1992]; 

 

(2) Prov. de Panamá: R.I. del Bayano, en la zona del lago del mismo nombre, cuenca 

del río Chapo (llamado también Bayano) y afluentes desde el río Majé, al oeste, hasta 

las cabeceras del río Cañazas, al este. Dicha zona queda al oeste de la ciudad de 

Chepo y corresponde al distrito Chepo, centro este de la provincia de Panamá. De 

oeste a este, las localidades kuna son Majé, Pintupo, Icandí, Río Diablo, Piria, 

Cañazas y Sábalo.    

 

(3) Prov. Darién, distrito Pinogana: R.I. Paya-Púcuro en los ríos Paya, Púcuru, Capetí 

y Tuira y cabeceras del Chucunaque (Turpana 1987); 

 

(4) Fuera de su ámbito tradicional, un estimado de unos 8.000 a 9.000 kuna viven en 

ciudades como Panamá y Colón así como en las bananeras de Changuinola 

(Ventocilla 1992);  

 

Colombia: (1) depto. del Chocó, municipio Acandí: resguardos indígenas de Arquía [338 

kuna] y de Cutí [78 kuna] (Arango & Sánchez 1998);  

 

(2) depto. de Antioquia:  reserva  indígena Caimán Nuevo (municipios Necocli y 

Turbo [cerca de Turbo, en el golfo de Urabá, con 494 kuna en el primer municipio y 

256 en el segundo (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

 

NOMBRE(S): 

Kuna, tule (dialectos: San Blas [subdialectos bayano/chucunaque), bayano, paya  

[= paya-pucuro, caiman nuevo]) 

 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Tule 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Panamá: 36.422 hablantes (Turpana 1987); 50.000 - 70.000 San Blas kuna para 1995 (inclu-

yendo a unos 10.000 en la capital del país, en Colón y en plantaciones); 700 paya 

(Ethnologue 1992); 54.600 kuna para 1987 (Guionneau-Sinclair 1994, v. bajo 

Guaymí); 

 

Colombia: 1.166 tule (Arango & Sánchez 1998); 600 - 800 paya-hablantes para 1991 

(Ethnologue 1996); 609 tule (DNP 1989); 
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Según Romoli (1987),  el curso bajo del río Atrato, en Colombia, habría sido el foco de dispersión de la 

etnia kuna, la que fue empujada en el curso del siglo XVII por sus antiguos enemigos tradicionales, los katío 

(embera del  

 

norte de la familia lingüística chocó). En Panamá, fueron apareciendo los kuna primero en la zona del golfo 

de San Miguel. Recién hacia mediados del siglo XIX empezaron a poblar las islas del archipiélago de San Blas. 

Los primeros españoles que llegaron al Darién (Relación de Pascual de Andagoya) encontraron numerosos 

grupos cueva o coiba, los cuales se han erroneamente, como lo muestra Romoli (op.cit.), considerado como 

antepasados de los kuna. Los asentamientos cueva/coiba el 79o meridiano (Trimborn 1952). Sin embargo, el 

hecho de que la lengua de los cueva fuera relacionada con la de los kuna ha sido recientemente puesto en duda 

por Constenla & Margery (1990) quienes, basándose en consideraciones de tipo lingüístico y arqueológico, 

optan por un parentesco entre cuiva y los modernos chocó. 
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MUISCA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Depto. Cundinamarca, sabana de Bogotá, Resguardo Cota y zonas aledañas, entre 

el río Funza y su afluente, la Quebrada La Chucua [ambos afluentes orientales (banda 

derecha) del Magdalena], en las municipalidades de Cota [a unos 20 kms. al norte de 

Bogotá], Tocancipá [al sudeste de Zipaquirá, en la banda opuesta del río Funza], Chía 

[aguas arriba de Cota], Gachancipá [al nordeste de Tocancipá], Engativá [al sur de 

Cota y sudoeste de Suba], Ubaté [hacia el norte de Ganchancipá], Suba [al nordeste 

de Engativá] y Tenjo [a unos diez kilómetros al noroeste de Cota] (Wiesner 1996); 

 

NOMBRE(S): 

Muisca, chibcha 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

El idioma se extinguió a principios del siglo XVIII (una información del año 1765 recoge que 

ya en aquel entonces, no se hablaba; Pérez de Barradas 1955), pero la etnia muisca sumaba 

1.859 personas para 1986 (Telban 1988; DNP 1989); 1.482 personas censados en 1988 

(Wiesner 1996); 

 

 

 

 

En su apogeo, la lengua muisca se habló desde el extremo sur del departamento Norte de Santander y 

la frontera con Venezuela, al nordeste, hasta el sur de Cundinamarca (zona de Bogotá) al sudoeste, incluyendo 

algunas zonas orientales del departamento de Antioquia, occidente del de Boyacá y extremo oeste del de 

Arauco. 
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PECH    /   PAYA 

 

 

No debe confundirse con el paya-kuna (v. kuna) 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Honduras: ! norte del depto. de Olancho [municipios de Dulce Nombre y San Esteban]: (1) 

Pueblo Nuevo Subirana [llamado también Marañones, con  380 habs.], (2) Pisijire 

[60 habs.], (3) Jocomico [70 habs.], (4) Agua Zarca [193 habs.], (5) Santa María de 

El Carbón [, a unos 35 kilómetros al norte de Dulce Nombre de Culmí, con 1.400 

habs.], (6) Vallecito [al pie de la Sierra de Agalta, a unos cinco kilómetros al noroeste 

de Dulce Nombre de Culmí, con 210 habs.], (7) Dulce Nombre de Culmí [14 habs.. 

Según Holt (1999), ya no habría pech en esta localidad], (8) Culuco [18 habs. Se 

trata de una comunidad mixta tawahka, miskito, pech, así como algunos ladinos]; 

 

   ! depto. Gracias a Dios: (1) Las Marías [76 habs.], (2) Baltituk [72 habs.], (3) 

Waiknatara [en el río Plátano, con 30 habs. Son oriundos de Olancho, desde donde 

llegaron en 1990]; 

 

! depto. Colón: comunidad de Silín [63 habs. Quizás se trate del pequeño 

asentamiento del río Plantain citado por Holt (1999) como localidad mixta miskito-

pech en vías de miskitización] (Holt 1999; Rivas 1994);  

 

 

NOMBRE(S): 

Paya, taya, tawka, seco 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

pech ("gente") 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

talvez 600 hablantes (Holt 1999); 300 personas (Campbell 1979); 1.100 - 1.200 personas en 

15 asentamientos para 1980 (Cruz Sandoval 1984); 2.586 pech a principios de la década del 

1900 (Rivas 1994); 200 - 300 hablantes de un grupo étnico de 600 - 800 personas para 1990. 

Además, hay paya también en Santa María del Carbón, pero su idioma está en vías de 

desaparición (Ethnologue 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

El territorio tradicional de los pech, hasta la última mitad del siglo XVII, era situado desde el curso 

bajo del río Aguán, hacia el sur de la ciudad de Trujillo; desde este punto hasta la zona de Juticalpa y del río 

Patuca, y desde el río Wampu (afluente occidental del Patuca), hasta el cabo Gracias a Dios (actual frontera con 

Nicaragua). Sus vecinos occidentales eran los tol (Holt 1999; Rivas 1994). 
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RAMA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Nicaragua: Costa Atlántica, al sur de la ciudad de Bluefields: (1) ciudad de Bluefields [con un 

solo hablante de rama], (2) Rama Cay (= Cayo Rama) [con cuatro personas que 

dominan la lengua rama], (3)  Wiring Cay, (4) Monkey Point, (5) Cane Creek [con 

29 rama, de los cuales 16 dominan su lengua original], (6) además existen algunos 

asentamientos rama en el interior: (a) río Kukra, al suroeste de Bluefields, (b) 

Diamantes, en el río Punta al oeste de Cane Creek, (c) Petaste hasta el río Punta 

Gorda (Craig 1988); 

 

Costa Rica: en la ciudad de Limón, vive un grupo de 17 rama, de los cuales seis son hablantes 

nativos de dicha lengua (Craig 1988);   

 

NOMBRE(S): 

Rama 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Rama 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

36 hablantes (Craig 1988). Al grupo étnico pertenecen 649 - 800 personas (Ethnologue 1988; 

Rediske & Schneider 1982); 24 hablantes de un grupo étnico de 649 personas para 1989 (Et-

hnologue 1992).  

 

 

 

 

 

El 90% del pueblo rama está asentado en la isla de Rama Cay. Hablan kreol inglés como lengua 

nativa. Casi todos los hablantes de rama viven en la costa. 
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Loveland, Franklin O. 1975. Order and disorder in Rama cosmology: dialectical aspects of natural symbols 

among the Rama Indians of Eastern Nicaragua. Ph.D. diss., Duke University. 
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Berlín (ms.). 
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TERIBE   /   TÉRRABA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Panama: prov. de Bocas del Toro, en los ríos Teribe y San Juan, distrito Changuinola, entre la 

Bahía del Almirante y la frontera costarricense, vertiente atlántica. Corresponde al 

ángulo noroeste del país; 

 

Costa Rica: prov. Puntarenas, cantón de Buenos Aires (vertiente del Pacífico): R.I. Térraba en 

el Valle del General, al sur de la localidad de Brujo y oeste de la de Potrero Grande. 

Hacial el sur, limita con la R.I. Boruca (v. bajo brunka) (Guevara Berger & Chacón 

Castro 1992); 

 

NOMBRE(S): 

Teribe (en Panamá), térraba (en Costa Rica); tirub (según Constenla 1993, esta palabra se 

usa por los bribri para referirse a la lengua de los teribe); 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Tlorio 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Habría a lo sumo cinco personas, todas ancianos, que pueden hablar el idioma con fluidez, 

 los menores de 60 años siendo ya hispanohablantes (Portilla 1987). En Costa Rica, unas 

500 personas pertenecen al grupo étnico térraba. En Panamá hay 1027 teribe (Turpana 

1987).  

 

Panamá: 1.027 teribe (Turpana 1987); unos 1.500 hablantes de teribe (Portilla Ch. 1987); 

3.000 teribe para 1987 (Guionneau-Sinclair 1994, v. bajo Guaymí). La misma cifra 

se presenta en Ethnologue (1996); 

 

Costa Rica: 5 locutores de un grupo étnico de 35 - 300 personas (Ethnologue 1992); 3 

hablantes  de un grupo étnico de 500 personas para 1987 (García & Zúñiga 1987). 

 

 

 

 

 

 

Los térraba fueron trasladados por misioneros franciscanos a fines del s. XVII, desde la Provincia de 

Bocas del Toro (Panamá) hasta la zona sur de Costa Rica. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Carmack, Robert M. 1998. Un estudio microhistórico de Centroamérica colonial: los casos de Buenos Aires, 

Costa Rica, y Momostenango, Guatemala. En: M.E. Bozzoli et al. (eds.), Primer Congreso Científico 

sobre Pueblos Indígenas de Costa Rica y sus fronteras. Memorias: 173-192. San José. 

Constenla Umaña, Adolfo 2007. La lengua de Térraba. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

______ (por publicarse). Diccionario térraba.  

Gamarra, F. - I. Villaga 1980. Llebo naglo lok kibokwogo ere e lanyo. Vocabulario ilustrado teribe-español. 

Panamá: ILV. 
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______ 1977b. Features of dialogue within narrative discourse in Teribe. En: Longacre & Woods (comp.), Dis- 
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estructura del diálogo en el discurso narrativo: 29-61. PP 5. Panamá: Instituto Nacional de Cultura/ 

ILV. 

______ - Joanne Anderson 1973. La derivación de una ortografía teribe. En: Actas del IV Simposium Nacional 

de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá: 151-162. Panamá: Instituto Nacional de 

Cultura. 
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Lininger, B. 1977. La frase nominal del dialecto brorán del térraba. RFLUCR 3/2: 85-92. 

______ et al. 1978. Un análisis fonológico de un idiolecto del brorán (térraba). RFLUCR 4/1: 55-74. 

Ortiz, Myrna - Nilka Von Chong 1982. Estudio etnográfico sobre el grupo teribe. Trabajo de Graduación. Pana-

má: Universidad de Panamá. 
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Rica. ZE 35: 702-708. 
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______ 1987. Universales de desadquisición fonológica en un caso de muerte de lenguas. Estudios de 

Lingüística Chibcha  6: 71-108. 

______ 1989. Reconstrucción del sistema fonológico del Prototerbi. Estudios de Lingüística Chibcha  8: 73-

103. 

______ 1996. Cronología de algunas innovaciones fonológicas en térraba y en teribe según documentos de los 

siglos XVIII y XIX. Estudios de Lingüística Chibcha  15: 27-42. 

______ 1999-2000. El sistema numeral del térraba. Estudios de Lingüística Chibcha 18/19: 53-72. 

______ 2003. Un manuscrito térraba del siglo XIX. Estudios de Lingüística Chibcha  22: 7-32. 

Quesada, Juan Diego 1998. Past, present, and future of the Teribe inverse. Ponencia al V Encuentro 

Internacional de Lingüística en el Noroeste, Universidad de Sonora, 20 de noviembre 1998. 

______ 1999-2000. Transitividad e inversión en Teribe. Estudios de Lingüística Chibcha 18/19: 35-51. 

______ 2000a. Word order, participant encoding, and the alleged ergativity in Teribe. IJAL 66/1: 98-124. 

______ 2000b. A grammar of Teribe. Munich: Lincom Europa. 

______ 2002. Narratives Teribe. Munich: Lincom Europa.  

______ (por publicarse). Teribes y Térrabas: recuentos de un reencuentro. San José: Editorial de la Universidad 

de Costa Rica. 

______ - Stavros Skopetas 2010. The discourse function of inverse voice: An experimental study in Teribe 

(Chibchan). Journal of Pragmatics 42: 2579-2600. 
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Schatz, C.K. 1985. Escenificación en el discurso teribe. ALCA 13: 5-53. 

______ 1986. Staging in Teribe discourse. SILPL 75: 103-130. 
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I, no 4. Panamá. 

______ 1966. Los indios teribe: un enclave Talamanca en Panamá. Actas y Memorias del XXXVI CIA, vol. 3: 

145-153. Sevilla, 1964. 

Von Chong, N. - M. Ortiz 1982. Estudio etnográfico sobre el grupo teribe. Panamá. 
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U’WA    (TUNEBO) 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: departamentos de Boyacá, Norte de Santander e intendencia de Arauca, zona del 

Casanare, laderas septentrionales de la Sierra Nevada de Cocuy. El límite norte de su 

territorio, lo conforman los ríos Chitagá, Margua y las cabeceras del Arauca; por el 

sur y el oeste, linda con la Sierra Nevada del Cocuy; el río Potoya forma su límite 

oriental. Aguablanca & Romero (1993) citan los asentamientos u'wa siguientes (las 

cifras sin especificar provienen de esta misma fuente):  

 

! Depto. de Boyacá (nordeste): (1) resguardo indígena de Cobaría [municipio de 

Cubará, ánglulo nordeste del departamento, en el límite con el vecino departamento 

de Norte de Santander], comunidades de (a) Rinconada [92 habs.], (b) Bokotá [261 

habs.], (c) Cobaría [324 habs.] y (ch) Tegría [401 habs.], (2) Tauretes-Agua Blanca 

[municipio de Cubará, con 207 tunebo (588 según Arango & Sánchez, pero es 

posible que esta cifra incluye a la reserva siguiente)], (2) Reserva de Aguablanca 

[municipio de Cubará, con 384 tunebo], (3) Reserva Santa María Pérez [con 28 

tunebo], (4) Reserva Mejías [con 24 tunebo], (5) Reserva Uncacias [14 tunebo], (6) 

Reserva Uncaria-Tegría [7 tunebo], (7) Siraquista [municipio de Güicán, al sur del 

municipio de Cubará], con 358 tunebo; 

 

! Depto. de Arauca (parte occidental): (1) municipio Tame: (a) resguardo indígena 

Tunebo de Angosturas [80 tunebo(misma cifra en Arango & Sánchez 1998)], (b) San 

Lope-San Emilio [96 habs.], (c) Alto Cabalalia [15 habs. (26 en Arango & Sánchez 

1998)], (ch) San Salvador [12 habs.], (d) Reserva Chavaraquia [con 64 tunebo], (e) 

Reserva Uncaria/ Uncasias [con 72 tunebo (84 en Arango & Sánchez 1998)], (f) 

Reserva Curipao [con 47 tunebo]; (2) municipio Fortul: Fortul [al sudeste de 

Saravena, con 17 habs.]; (3) municipio Saravena, en el ángulo noroeste de la 

Intendencia, en la frontera con el depto. Boyacá: (a) Alto Satocá [51 habs. (Arango & 

Sánchez 1998: 160 tunebo en Satoca y San Miguel)], (b) Calafitas [41 habs. (170 en 

Arango & Sánchez 1998)], (c) Playas Blancas [49 habs.], (ch) San Miguel [31 habs.], 

(d) San Joaquín [31 habs. (misma cifra en Arango & Sánchez 1998, que ubican a esta 

comunidad en el municipio Saravena]; 

 

! Depto. Norte de Santander (parte sudeste, el la zona de Chitagá y Toledo al sur y 

sudeste de Pamplona), en los asentamientos siguientes, con un total de 459 u'wa: (1) 

Muleras, (2) Cascajal [con 75 tunebo en estos dos primeros asentamientos (cifra 

idéntica en Arango & Sánchez 1998)], (3) Segovia, (4) Uncasia Viejo [con 70 

tunebo en los dos últimos asentamientos (cifra idéntica en Arango & Sánchez 

1998)], (5) Tabatinga [90 tunebo (Arango & Sánchez 1998)], (6) Ramasana , (7) 

Uncasia Nuevo [con 35 tunebo (91 en Arango & Sánchez 1998)], (8) Tamarana-La 

Laguna [132 tunebo (cifra idéntica en Arango & Sánchez 1998)];  

 

! Depto. Casanare (ángulo norte, en el límite con el depto. Boyacá y el departamento 

de Arauca): (a) Barronegro-Chaparral [municipio Sácama, con 150 tunebo (cifra 

idéntica en Arango & Sánchez 1998)], (b) munic. Tamara: 151 tunebo (Arango & 

Sánchez 1998);  

 

Venezuela: Estado Apure, distrito Páez, municipio Urdaneta, en el extremo oeste del estado, al 

sur de San Cristobal, próximo a la frontera colombiana, al oeste del territorio 

guahibo. Según Aguablanca & Romero (1993), los tunebo venezolanos del río 

Sarare [río que corre más o menos paralelo al Arauca] serían extintos; 

 

NOMBRE(S): 

Tunebo, tame. Subgrupos tunebo: 1. Bontocas [)sería el mismo que bókota o kaibaká 
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citado en Osborn 1988b?, de los nevados de Guican], 2. Cobarías [río del mismo nombre], 

3. Pedraza o bethuwa [frontera venezolana, grupo desaparecido según Osborn 1988b], 4. 

Sínsigas [nevados del Guican], 5. Tegrías o tagrinuwa [río Cobaría], 6. Unkasias [ríos 

Chitiga y Marga] (Telban 1988). 

 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

U'wa 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Serían por lo menos unos 1.800 (Ethnologue 1988; Osborn 1988b); 3.500 personas (Headland 

1973; MG 1980; Telban 1988); 3.651 tunebo (DNP 1989); 4.042 tunebo (Aguablanca & 

Romero 1993). 

 

Colombia: (1) el tunebo de Angosturas se encuentra casi extinto, (2) había unos 300 

hablantes o más del tunebo oriental (o barro negro) en Barro Negro, Tabías y San 

Lope (Casanare) para 1981, (3) 1.500 hablantes del tunebo central  (cobaría) para 

1982 y (4) un número no determinado de hablantes del tunebo occidental (Aguas 

Blancas) en Santander del sur (Ethnologue 1992); 7.013 tunebo en total (Arango & 

Sánchez 1998); 

 

Venezuela: algunos tunebo en Venezuela, según Ethnologue (1992), pero se dan por extintos 

en Aguablanca & Romero (1993); 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Aguablanca & Romero (1993), no existe intercomprensión lingüística entre los 

hablantes de todas las variedades dialectales del u'wa, lo que quizá llevaría a plantear la existencia de lenguas 

diferentes si bien emparentadas entre sí. Desde un punto de vista ecológico, las mismas autoras distinguen tres 

grupos de asentamientos u'wa: (1) grupos de tierras altas, desde los 1.000 m.s.n.m. hasta más allá de los 3.000 

m.s.n.m., (2) grupos de tierra media, desde 500 m.s.n.m. hasta el límite con los grupos de tierras altas, y (3) 

grupo de tierras bajas. Osborn (1988b) cita un clan desaparecido, llamado Pedraza en la literatura tradicional y 

bethuwa por los u=wa del clan kubaruwa.  

 

Osborn (1989) habla de dos grandes grupos U'wa: Aguablanca (dukarúa o rikuwa) y Kubaru'wa 

(Cobaría); la misma autora (Osborn 1988b) habla en su texto de seis clanes todavía en existencia, si bien 

aparecen ocho en el cuadro que proporciona algunas páginas más adelante, y que contiene los extintos: bethuwa 

(Pedraza, extinto), Rikuwa (Agua blanca), Tagrinuwa (Tegría), Kubaruwa (Cobaría), Kaibaká (Bókota), 

Yithkaya (San Miguel/ Barro Negro), Bahiyakuwa (Sínsiga), Biribirá y Ruba, extintos estos últimos dos. 
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WIWA    /   DAMANA   /   SANKA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: depto. del Magdalena, laderas orientales y meridionales de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, valles de El Choro, Cherua, Pozo del Humo, Surimena, Guamaca, Sabana Juaquina y 

río Barcino. Resguardo indígena Kogui-Malayo (municipios de Santa Marta y Riohacha, con 

6.926 sanka, kogi e ijka) (MG 1980). Por su parte, Uribe (1992) cita los siguientes asenta-

mientos wiwa:  

 

(1) depto. del Cesar, munic. Valledupar: Cherua, Sinka, Pozo de Humo, Avingüe, Barcino, 

Beinaka, Surimena y Potrerito, con un total de 1.147 habitantes para 1989, cifra que parece 

incluir también a los ika de la zona. Para Arango & Sánchez (1998), los wiwa totalizarían 

1.492 personas; 

 

(2) depto. de la Guajira, munic. Riohacha: Umandita, Palonegro y Lucuici [80 habs., cifra 

que parece incluir también a algunos ika], Guamaka, Ullimaka, Sishitukua y Sabana 

Joaquina [220 habs., cifra que parece incluir también a algunos ika] y Marokasa [60 habs.]. 

Arango & Sánchez (1998) proporcionan un total de 80 wiwa para este departamento; 

 

(3) depto. del Magdalena, munic. de Santa Marta: Vunkunguega, Buritica y Pueblito [329 

habs. para el total de estos asentamientos (Uribe 1992)]. Los wiwa del depto. Magdalena 

serían 150 individuos (Arango & Sánchez 1998) 

 

NOMBRE(S): 

Sanká, malayo, arsario, nábela, guamaca, marocacero, damana   

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Wiwa (grupo étnico); damana (lengua); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

1.850 wiwa (Arango & Sánchez 1998); 3.225 personas para 1993 (Ethnologue 1996); 2.703 personas 

(MG 1980); 1.500 personas (DNP 1989); 2.800 hablantes de damana como lengua materna (Trillos 

1999); 

 

 

 

 

Trillos (1999: 13) señala que un alto porcentaje de kogui hablan damana como segunda lengua. La autora 

escribe asimismo que gran parte del teritorio actual de los wiwa cubre zonas originalmente kogui (Sinka, Avingüi, 

Mamarongo y Suribaka en el depto. del Cesar) y espacios pertenecientes a los antiguos kankuamo. 
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