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CHOCÓ 
 
 

 
Se trata de una familia lingüística formada por tres idiomas hablados en la vertiente del Pacífico 

colombiano y zonas aledañas así como en Panamá (costa del Pacífico). Se divide en dos ramas, waunana o 
noanama (una lengua) y emberá (dos lenguas, cada una con varedades dialectales). El cuadro siguiente 
reproduce la clasificaciób de Loewen (1963): 
 
 

 
CHOCÓ 

 
 
 
 
 
I    Waunana (noanama) 

 
  II     EMBERÁ  
 
Emberá del norte 
 
Dialectos: 
 
- Katío (Dabeiba)    
- San Jorge    
- Río Verde    
- Sambú    

 
Emberá del sur 
 
Dialectos: 
 
- Saixa  
- Baudó  
- Río Sucio  
- Tadó  
- Chamí  
 

 
 
 
Pardo y Aguirre (1993) difieren un tanto de Loewen en cuanto a la clasificación del embera: 
 
 
I Waunana (bajo San Juan, Docampadó, ríos Costeros, Juradó, Panamá y Chintadó); 
 
II   

1. Costa sur  (Saija, Satinga, Saquianga, Naya, Cajambre, sur de Buenaventura) [dos subdivisiones 
socio-geográficas según Pardo (1997): (a) Río Saija y aledaños y  (b) Costa Nariño]  

 
2. Bajo Baudó (Catrú, Dubasa, ríos costeros, Purricha, Pavaja) [subdivisiones socio-geográficas de 

Pardo (1997): (a) Cuenca Baudó y (b) Vertiente Pacífico]  
 
3. Alto San Juan (Chamí, Tadó, alto Andágueda, suroeste de Antioquia, río Garrapatas, norte del 
Valle) [subdivisiones socio-geográficas de Pardo (1997): (a) Tadó, (b) Alto Andágueda y (c) Chamí] 

 
4. Antioquia, Córdoba (Dabeiba, Murrí, Riosucio, altos Sinú y San Jorge) [subdivisiones socio-
geográficas de Pardo (1997): (a) noroccidente antioqueño y (b) Altos Sinú y San Jorge] 

 
5. Atrato, Alto Baudó, Panamá (alto Atrato, Capá, Bojayá, alto Baudó, Panamá) [subdivisiones 
socio-geográficas de Pardo (1997): (a) Atrato, (b) Juradó y (c) Panamá]  

 
 

Las lenguas del grupo chocó se hablan mayormente en el litoral del Pacífico y zonas aledañas del 
noroeste de Colombia y del este de la vecina república de Panamá. La población del Chocó está formada por un 
80% de negros y un 7% de indígenas. 45.900 personas hablan alguna variedad del embera (MG 1980; Telban 
1988).  
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La familia chocó fue clasificada por Rivet (1943-44) como carib, este parecer habiendo sido aceptado 
luego por varios autores, hecho que parece deberse más a la influencia y autoridad de Rivet en Colombia que a 
estudios originales. A pesar de ello, la hipótesis de Rivet, débilmente fundada, no ha sido confirmada (Durbin 
1977).  
 

Según los cálculos lexicoestadísticos de Swadesh (1959), el grado de divergencia interna del grupo 
chocó sería de tan solo siete siglos de divergencia mínima. Sin embargo, retomando la cifra de 50% 
proporcionada por Loewen (1960), que corresponde al vocabulario básico compartido entre waunana y las dos 
variedades principales del embera, Constenla & Margery concluyen que la separación entre los dos protogrupos 
se remonta a unos 2.130 años. Por esta razón, habría que descartar las conclusiones de Swadesh por ser basadas 
en datos mucho menos confiables que los proporcionados por Constenla & Margery. Pardo (1997), por su parte, 
considera que el embera, pese a las variaciones locales, consiste en una sola lengua. Escribe al respecto que 
“Los dialectos Embera son más o menos inteligibles entre sí, en habla lenta se pueden entender sin mucha 
dificultad hablantes del bajo Baudó, del Atrato y de Antioquia-Córdoba. La comunicación se hace más difícil 
entre los dialectos anteriores y los de la costa sur o los del alto San Juan; no obstante, después de un rato y 
hablando muy despacio, pueden establecer comunicación” (Pardo 1997: 337).  
 

Constenla & Margery (1991), apoyándose en datos lingüísticos y arqueológicos, sostienen que los 
cuiva, generalmente considerados antepasados de los kuna (chibcha), deberían, en realidad, ser considerados 
como grupos antecesores de los chocó actuales. Los autores recalcan el papel de verdadera "bisagra cultural" 
entre sur y Centoamérica desempeñado por estos grupos chocó en la época precolombina, cuando menos desde 
principios del primer milenio de nuestra era hasta la Conquista. La influencia chocó se hizo sentir hasta Costa 
Rica, pudiéndose rastrear, según las investigaciones de estos dos lingüistas, incluso en el vocabulario sagrado de 
los bribrí y cabécar. 
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EMBERA DEL NORTE 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia y Panamá, litoral del Pacífico y zonas aledañas. 
 

Panama: Provincia del Darién, próximo a la frontera colombiana en los ríos Chucunaque, 
Tuira, Balsas, Sambú y afluentes, al sudeste de La Palma, distritos Piriatí y Ipetí. Los 
emberá viven al sur de los asentamientos kuna (grupo lingüistico chibcha). En esta 
zona, hay también asentamientos waunana (v. éste) (Anónimo/ILV 1972; Turpana 
1987); 

 
Colombia: (1) Depto. Antioquía, parte noroeste, corregimiento de La Granja (salvo mención 

específica al respecto, los datos provienen de MG 1980 y Telban 1986): (a) R.I. San 
Matías  (también  llamado Jai-Dukama), munic. de Ituango y Tarazá, en la Serranía 
de Arapel, frontera entre los departamentos de Antioquía y Córdoba, al suroeste de la 
ciudad de Cáceres: afluentes del río San Matías (quebrada San Pedro y quebrada La 
Golondrina). Son descendientes de indígenas oriundos de comunidades de los altos 
afluentes orientales del medio Atrato y los ríos Bebara y Arquía (Llerena 1995b). En 
este resguardo vivían 143 katio para 1986; unos diez años más tarde, Arango & 
Sánchez (1998) avanzan una cifra de 200 personas; (b) R.I. de Polines, en el ángulo 
noroeste de la provincia, al sur del golfo de Urabá [231 embera-katio para 1986. 
Arango & Sánchez (1998), son 533 personas que viven en el municipio Chirigodó]; 
(c) R.I. Río Murindó, en la zona del río  (y municipio) del mismo nombre, afluente 
oriental del Atrato, en la frontera con el depto. de Chocó, al oeste de la ciudad de 
Dabeiba [355 embera-katio para 1986. Arango & Sánchez (1998), sumarían 553 
personas]. Llerena (1995b) cita además las siguientes comunidades que corresponden 
al municipio de Bojayá: (ch) comunidad del río Napipí, a lo largo del río del mismo 
nombre, afluente occidental del río Bojayá y (d) comunidad Quía, en el curso alto del 
río Quía, afluente occidental del río Bojayá; 

 
(2) Depto. Córdoba, ángulo suroeste: (a) R.I. Río Verde, munic. Tierralta, en el río 
Verde, afluente occidental del alto Sinú, al sudeste del golfo de Urabá. Para este 
municipio, Arango & Sánchez (1998) citan dos localidades: Alto Sinú/Esmeralda/ 
Cruz Grande [830 habs.] y Iwagadó [748 habs.]; (b) R.I. Quebrada Cañaveral o Río 
San Jorge, munic. Puerto Libertador, en la serranía de Ayapel, frontera con el depto. 
Antioquía, al oeste de la ciudad de Cáceres [397 katio para 1986. Para 1997, la cifra 
proporcionada por Arango & Sánchez (1998) es de 256 personas];  

 
(3) Depto. Chocó, parte norte y nordeste (los asentamientos se citan de norte a sur y 
de oeste a oeste, cada vez que sea posible y los números de pobladores corresponden 
al año 1980): (a) R.I. Tanela, munic. Acandí [110 katio]. En este mismo municipio, 
Arango & Sánchez (1998) citan una sola comunidad, llamada Tolo, con 123 
habitantes. )Podría ser la misma?; (b) R.I. Juradó, municipio del mismo nombre, en 
la costa pacífica, distante de unos 20 kms. de la frontera panameña [680 katio. 
Arango & Sánchez (1998) proporcionan la cifra de 892 personas]; (c) Guayabal del 
Partadó, munic. Río Sucio, unos 20 kms. en línea recta al sudeste de Juradó, en el río 
Partadó, afluente del Truandó que vierte sus aguas al Atrato al sur de la ciudad de 
Río Sucio. Puede ser que estos embera sean katio, en cuyo caso pertenecen aquí, 
pero no se puede descartar que sean embera del sur [96 personas/ 123 según Arango 
& Sánchez (1998)]; (ch) R.I. Salaqui-Pavarandó, munic. de Río Sucio, a unos 20 
kms. en línea recta de la frontera panameña, entre Juradó y Río Sucio [303 katio, o 
900 personas según Arango & Sánchez (1998)]; (d) R.I. Tahamí del Andágueda, en 
el río del mismo nombre (afluente oriental del Atrato, al sudeste de la ciudad de 
Quibdó; pertenece al municipio Bagadó [1.054 katio. La cifra proporcionada por 
Arango & Sánchez (1998) es de 2.688 personas]; (e) R.I. El Doce/Quebrada 
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Borbollón, munic. Carmen de Atrato, con 110 katio, cifra casi idéntica a la 
proporcionada por Arango & Sánchez (1998) (115 personas); (f) R.I. El Veinte, 
Playalta y El Noventa, en los municipios de Quibdó y Lloró, con 175 katio [287 
según Arango & Sánchez (1998)]; (g) R.I. Mambú, en el río del mismo nombre, 
afluente oriental del Atrato munic. Lloró, con 111 katio. Según Arango & Sánchez 
(1998), serían 680 personas ] (MG 1980; Telban 1986);  

 
NOMBRE(S): 

emberá, katío, cholo ; dialectos: katío (dabeiba) [departamentos de Antioquia, Córdoba y 
Chocó, alto Sinú: ríos Esmeralda y Verde; alto río San Jorge], San Jorge, Río Verde, Sambú; 

 
AUTODENOMINACIÓN: 

ebaná (katío) 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 10.000 - 20.000 hablantes del katío; San Jorge, Río Verde y Sambú: 2.000 
hablantes; un total de 3.083 embera y katío vive en reguardos y reservas (MG 1980); 15.000 
- 20.000 katío para 1992 y 13.000 - 15.000 emberá del norte  para 1988 (Ethnologue 1996); 
DNP (1989) da una cifra total de 41.718 embera, incluyendo a grupos tanto del norte (katío 
etc.) como del sur (saija, chamí etc.); 

  
Panamá: 40 hablantes del katío para 1982; embera del norte: 7.000 - 8.000 hablantes (Ethno-
logue 1988); 4.523 embera (Turpana 1987); 5.000 hablantes del dialecto sambú (Loewen 
1963); 
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EMBERA DEL SUR 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: (1) Depto. Antioquía, parte oeste (salvo mención explícita, los datos pertenecen a  
MG 1980 y Telban 1986): R.I. Río Jarapetó, munic. Urrao, algunos kms. al este de la 
ciudad de Bojayá (depto. del Chocó), próximo a la frontera con el departamento del 
Chocó [68 emberá. Arango & Sánchez (1998) hablan de una población de 158 
personas en el municipio Vigía del Fuerte]; en el suroeste del departamento, Llerena 
(1995b) cita asimismo el reguardo de Cristianía, en el municipio Jardín, en la margen 
derecha del río San Juan de Antioquia, afluente del Cauca. Son unos 1.500, 
descendientes de indígenas que migraroj desde los ríos San Juan y Andágueda 
(chamí). La cifra proporcionada por Arango & Sánchez (1998) para este resguardo, 
resulta algo inferior (1.149 personas);  

 
(2) Depto. Risaralda, parte noroeste, desde el cerro Caramanta, al norte, hasta el cerro 
de Tatama, al sur: (a) R.I. Chamí, margen derecha del río San Juan, munic. de Pueblo 
Rico y Mistrato [2.101 chamí]; (b) R.I. Chamí, margen izquierda del río San Juan, en 
los mismos dos municipios, con 1.355 chamí; 

 
(3) Depto. del Chocó (los asentamientos se citan de norte a sur y de este a oeste cada 
vez que sea posible. Las distancias son aproximadas y calculadas en línea recta): 

 
- municipio de Río Sucio: (a) R.I. Río Quiparadó, en el río del mismo nombre, 
afluente occidental del Truandó, a 20 kms. al suroeste de Río Sucio y 20 kms. al 
sudeste de Salaquí [102 emberá]; (b) R.I. Jagual-Río Chintadó (o Taparal), en el río 
del mismo nombre, afluente sur del Truandó, a 40 kms. al sur de Río Sucio [174 
emberá. La cifra correspondiente dada por Arango & Sánchez (1998) es de 620 
personas]; (c) R.I. Río Domingodó, en el río del mismo nombre, que vierte sus aguas 
a un afluente sur del Atrato, llamado Brazo Viejo, a 35 o 40 kms. al sur de Río Sucio 
[109 emberá (210 según Arango & Sánchez, 1998) ]; 

 
- municipio Bojayá: (a) R.I. Opogadó, en el río del mismo nombre, afluente 
occidental del Atrato, 140 kms. al sur de Río Sucio, extremo nordeste del municipio 
[215 emberá (244 en Arango & Sánchez, 1998)]; (b) R.I. Napipí, en un afluente 
occidental del Atrato, entre Opogadó y Bojayá [111 emberá (194 en Arango & 
Sánchez, 1998)]; (c) R.I. Alto Río Cuia, al oeste de Bojayá, en un afluente occidental 
del Atrato [152 emberá (249 según Arango & Sánchez, 1998)]; (ch) R.I. Uva y 
Pogue, a 30 kms. al sudoeste de Bojayá [533 emberá (558 según Arango & Sánchez, 
1998)]; (d) R.I. Alto Río Bojayá, afluente occidental del Atrato, al suroeste del 
municipio [382 emberá (503 según Arango & Sánchez, 1998)];   

 
- municipio Bagadó: resguardo de Aguasal (alto río Andágueda). Son unas 3.000 
personas que viven en los asentamientos siguientes: Cevede, Aguasal, Conondo, 
Uripa, Mazura, Cascajero, Ocotumbo, Pasagueda, El Salto, Vivicora y Pensínsula 
(Llerena 1995b); 

 
- municipio Bahía Solano: R.I. Ríos Valle y Boroboro, algunos kilómetros al sur de 
Bahía Solano (o Ciudad Mutis), en el Pacífico [218 emberá (476 según Arango & 
Sánchez, 1998)]; 

 
- municipio de Quibdó: (a) R.I. Alto Río Tagachi, afluente occidental del Atrato, en el 
extremo norte del municipio, fronterizo con el munic. Bojayá [104 emberá (142 
personas según Arango & Sánchez, 1998)]; (b) R.I. Alto Río Buey, en un afluente del 
Atrato, al sur de Tagachi [81 emberá]; (c) R.I. Beté, Auro Beté, Auro del Buey, entre 
la ciudad de Quibdó y la frontera entre los municipios de Quibdó y Bojayá, al oeste 
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del río Atrato [109 emberá (198 según Arango & Sánchez, 1998)]; (ch) R.I. Río 
Neguá, afluente oriental del Atrato, a unos 15 kms. al norte de Quibdó [88 emberá 
(178 según Arango & Sánchez, 1998)]; (d) R.I. Río Icho/Quebrada Baratudo, entre 
Quibdó y la frontera con el depto. de  
 
Antioquía, en el camino hacia la ciudad de Medellín [83 emberá (101 según Arango 
& Sánchez, 1998)]; (e) R.I. Motordó [55 emberá (91 según Arango & Sánchez, 
1998)];  

 
- municipio Lloró: R.I. Río Lanas o Capa, afluente oriental del Atrato, al sudeste de la 
ciudad de Quibdó [144 emberá (640 según Arango & Sánchez, 1998];   

 
- municipio Nuqui: (a) R.I. Río Nuquí, extremo sur del municipio, al sur de la ciudad 
del mismo nombre [127 emberá (239 según Arango & Sánchez, 1998)]; (b) R.I. Río 
Pangüí, en la misma zona [151 emberá (232 según Arango & Sánchez, 1998)]; 

 
- municipio Alto Baudó: (a) R.I. Río Jurubidá-Chori-Alto Baudó, entre las cabeceras 
del río Baudó y el Pacífico [800 emberá (1.415 según Arango & Sánchez, 1998)]; (b) 
R.I. Ríos Catrú y Dubasa, en un afluente occidental del Baudó, en el extremo norte 
del municipio [617 emberá]; 

 
- municipio Bajo Baudó (Puerto Pizarro): R.I. Torreidó Chimaní, en un afluente norte 
del bajo Baudó, unos 20 kms. al nordeste de la ciudad de Bajo Baudó (Puerto Pizarro) 
en el Pacífico [200 emberá (447 según Arango & Sánchez ,1998)]; 

 
- municipio Sipi: R.I. Chamí del río Garrapatas [1.500 emberá-chamí, incluyendo 
los del vecino departamento Valle del Cauca, en los municipios de Bolívar y Dovio]. 
Arango & Sánchez (1998) citan una sola localidad de este municipio, Batatal, con 85 
habitantes; 

 
(4) Depto. Valle del Cauca, parte occidental:  R.I. Chamí del río Garrapatas, 
municipios de Bolívar y Dovio. Se trata de la prolongación del resguardo del mismo 
nombre en el municipio Sipi del depto. del Chocó (v. éste);      

 
(5) Depto. de Caldas, parte occidental: parece que había grupos de emberá en este 
departamento (Wassén 1955-56), pero los informes modernos, con excepción de 
Arango & Sánchez, que se citan a continuación, no los mencionan. Quizás se deba 
más a que no tienen resguardo oficial que al hecho de haber desaparecido totalmente. 
Arango & Sánchez (1998) proporcionan una lista de cinco localidades del 
departamento Caldas: (a) La Betulia y otros lugares, munic. Belalcazar [187 habs.], 
(b) Totumal, munic. Belalcázar [311 habs.], (c) munic. Pensilvania [182 habs.], (ch) 
La Montaña, munic. Río Sucio [9.295 personas] y (d) La Tesalia y otros [300 habs.]; 

 
(6) Depto. del Cauca: (a) R.I. Quebrada Iguana, en un afluente norte del bajo Micay, 
entre éste y la frontera entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, 
municipio de López [184 emberá]; (b) R.I. Infí, munic. Timbiquí [184 emberá (750 
según Arango & Sánchez, 1998), 364 según Pardo (1997)]; (c) R.I. Calle Santa Rosa 
- Río Saijá, municipio Timbiquí, entre las fronteras de los departamentos del Valle de 
Cauca y Nariño [161 emberá (350 según Arango & Sánchez, 1998), 242 de acuerdo 
con Pardo (1997)]; (ch) R.I. Guangüí, al este de la ciudad de Guapi, munic. Timbiquí 
[414 emberá (874 según Arango & Sánchez, 1998), 589 habs. según Pardo (1997)]; 
otros emberá residen en el río Bubuey (Harms 1994; son 69 personas según Pardo 
(1997); 

 
(7) Depto. Nariño: ríos Laguna y  Satinga (Harms 1994); municipios de Olaya 
Herrera y El Charco [cabeceras de los ríos Tapaje, Saquihonda (Sequionda), Satinga 
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y Saquianga, con 680 emberá (eperara siapedaara) según el censo de 1994 
(Hernández 1998). Arango & Sánchez (1998) citan las siguientes localidades: (a) 
Brazo de Taija [munic. El Charco, con 22 emberá], (b) Campo Alegre [munic. El 
Charco, con 54 emberá], (c) La Laguna [munic. El Charco, 159 emberá], (ch) Maíz 
Blanco [munic. El Charco, 38 emberá], (d) Río Saquianga [munic. Olaya Herrera, 
395 emberá], (e) Río Satinga (Bacao) [munic. Olaya Herrera, 214 emberá más otros 
395 en la misma zona]. Pardo (1997, basado en Salazar & Sánchez 1988), avanza 
cifras que corresponden a la población emberá por ríos: (a) río Sequionda [159 
habs.], (b) río Satinga [124 habs.], (c) río Tapaje [108 habs.] y (ch) río Saquianga [83 
habs.]; 

 
Ecuador: Provincia de Esmeraldas, en tres asentamientos a orillas del río Cayapas, con un total 
 de 360 personas: (1) Santa Rosa, (2) Bella Aurora, y (3) Borbón; otros viven en 
 otras localidades, tanto de la zona como en ciudades más lejanas, incluso en Quito
 (Gómez Rendón s.f.) 

 
NOMBRE(S): 

emberá, chocó, cholo; dialectos: Saixa [= epena pedee](departamentos de Cauca y Nariño; 
también en el depto. del Chocó, en el río Basurudó, cerca de Docampadó; afluentes de la costa 
baja, al sur de la ciudad de Buenaventura: ríos Micay, Saija (con sus afluentes Guangüí, Infí y 
Cupí), Satinga y Laguna Saquianga); Baudó, Río Sucio (= citará), Tadó, Chamí (depto. del 
Chocó: medio y alto río San Juan, área de Tadó; depto. de Risaralda: río Chamí); 

 
AUTODENOMINACIÓN: 

epéra pedée ("gente" + "idioma/palabras"); sia pedee (en Ecuador, Gómez Rendón s.f.) 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 
 Colombia:  

 Saixa: 3.500 hablantes para 1992 (Ethnologue 1992 y 1996; Harms 1994)  
 Baudó: 5.000 hablantes para 1995 (Ethnologue 1996) 
 Río Sucio: 3.000 hablantes (Loewen 1963) 
 Tadó: 1.000 hablantes (Ethnologue 1988 y 1996) 
 Chamí: 11.000 hablantes para 1995 (Ethnologue 1996); 3.000 hablantes (Telban 1988) 

 Ecuador:   
  360 epera (sia pedee) en tres aldeas sobre el río Cayapa (Gómez Rendón s.f. – hacia 2005)  
 
 
 

La variedad del río Basurudó (depto. del Chocó, cerca del río Docampadó) es bastante diferenciada de 
los demás dialectos (Harms 1994). Según este mismo autor, existen varias comunidades bilingües epéra 
pedé/waunana en el bajo San Juan y una en el río Dagua. 
  

Pardo (1997) señala la  reciente ocupación (aparentemente posterior al siglo XVIII) de la costa sur por 
grupos embera, ya que en la época colonial, esta zona estaba asentada por varios grupos indígenas no chocó. 
Alejados de los demás emberá, tienen por vecinos, al norte, a grupos waunana, con los cuales mantienen 
frecuentes relaciones matrimoniales y religiosas. 

 
Según Gómez Rendón (s.f.), las dos terceras partes de los epera que viven en Ecuador han nacido en  

Colombia, los demás en Ecuador. Las migraciones regulares hacia el Ecuador habrían empezado en 1964. El 
mismo autor hace hincapié en el rápido reemplazo de la lengua ancestral por el castellano.  
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WAUNANA 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Panamá: Provincia de Darién, parte oriental, distritos de Pinogana y Chepigana: ríos Tuira, 
Balsas, Chico (afluente norte del bajo Tuira, cerca de su desembocadura en el 
Pacífico, al norte del golfo de San Miguel), Sambú (al sur del golfo de San Miguel y 
de la localidad de Garachine), Congo (que desemboca en la parte norte del golfo de 
San Miguel. Este río sigue la frontera entre las provincias de Darién y de Panamá); 
río Membrillo (tierradentro del río Congo, en dirección al este. Es afluente oriental 
del Chucunaque, al noroeste de La Palma, capital de la provincia de Darién) (Turpana 
1987); 

 
 

Colombia: (1) Departamento del Chocó (para los waunana colombianos, salvo mención 
específica al respecto, las cifras provienen de MG 1980 y Telban 1986):  

 
-  municipio de Juradó, próximo a la frontera panameña: R.I. Río Curiche, en el río 
del mismo nombre que desemboca en el Pacífico unos 10 kms. al sur de la localidad 
de Juradó [146 waunana];   

 
- municipio de Istmina, al sur del río Baudó: (a) R.I. Unión Chocó-San Cristóbal, en 
el río Docordó [616 waunana (Arango & Sánchez 1998); 117 habs. para San 
Cristóbal y 115 para Unión Chocó (Pardo 1997)]; (b) R.I. Puadó/Mataré/La 
Lerma/Terdó, en el valle del bajo San juan [650 waunana (Arango & Sánchez 1998); 
59 habs. en Puadó, 75 habs. en Mataré y 209 en La Lerma (Pardo 1997)]; (c) R.I. Río 
Orpúa, en la parte alta de la quebrada del mismo nombre, zona del litoral del Pacífico, 
entre la desembocadura del río Baudó y el límite con el departamento de Valle [215 
waunana. Según Arango & Sánchez 1998, esta comunidad corresponde al municipio 
Bajo Baudó/ Pizarro, y cuenta con 422 waunana residentes; Orpúa tendría solo 142 
habs., según Pardo (1997)]; (ch) R.I. Chagpién-Todó [229 waunana. Según Arango 
& Sánchez (1998), pertenece al  municipio Litoral del San Juan y alberga un total de 
390 waunana); 152 habs. según Pardo (1997)]; (d) R.I. Pichimá, hacia el sur de 
Orpúa [372 waunana. Por su parte, Arango & Sánchez (1998) afirman que los 
waunana de esta comunidad, que ellos sitúan en el municipio Litoral del San Juan, 
representan un total de 420 personas; 300 habs. según Pardo (1997)]; (e) R.I. 
Togoromá, 25 kms. al norte de la desembocadura del río San Juan en el Pacífico, y al 
sur de Pichimá [168 waunana. Para Arango & Sánchez (1998), son 173 personas que 
viven en el municipio Litoral del San Juan; 218 personas según Pardo (1997)]; (f) R.I. 
Santa María de Pángala, en la cuenca del bajo San Juan [307 waunana. Para Arango 
& Sánchez (1998), se trata otra vez del municipio Litoral del San Juan, y los 
waunana allí asentados representan un total de 530 personas; según Pardo (1997), 
serían 328 personas]; (g) R.I. Río Taparal, pequeño afluente septentrional del San 
Juan, en la cuenca del río san Juan, próximo al límite con el departamento Valle [312 
waunana (400 según Arango & Sánchez 1998, quienes los sitúan tammbién en el 
municipio Litoral del San Juan]; (h) R.I. Papayo, en la cuenca del bajo San Juan [129 
waunana]; (i) R.I. Docordó-Balsalito, afluente por la margen derecha (occidental) 
del bajo San Juan, a la altura de Orpúa [165 waunana. Arango & Sánchez (1998) 
hablan de  250 waunana en el municipio Litoral del San Juan; 224 waunana en 
Balsalito (Pardo 1997)]; (k) R.I. Tiocilidio (o Tío Sirilio) [90 waunana. Según 
Arango & Sánchez (1998), en el municipio Litoral del San Juan, con 171 waunana; 
195 habs. según Pardo (1997)]; (l) R.I. Cabeceras/Puerto Pizarro, con una extensión 
en el municipio de Buenaventura del departamento Valle del Cauca [326 waunana]; 
(m) R.I. Bellavista/ Unión Pitalito, río Docampadó que desemboca en el Pacífico ,y 
su afluente norte, el Siguirisua [647 waunana. Para Arango & Sánchez (1998), la 
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cifra total de los waunana de esta zona sería de  9.445 personas; 471 waunana en 
Siguirisúa (Pardo 1997)];    
(2) Departamento Valle del Cauca:  

  
- municipio de Buenaventura: (a) Santa Rosa [en el bajo Calima, afluente sureño del 
San  
 
Juan, próximo al límite con el departamento Chocó [60 habs. (Pardo 1997)]; (b) R.I. 
Río Dagua, a unos pocos kilómetros al sur/sudeste de la ciudad de Buenaventura 
(rumbo a la ciudad de Cali), en la costa del Pacífico [95 personas (Arango & Sánchez 
1998)]; (c) R.I. Burujón/La Unión San Bernardo, parte del cual se encuentra en el 
municipio de Istmina del vecino departamento del Chocó [172 waunana; 251 
waunana en Burujón (Pardo 1997)]; (ch) R.I. Chachajo, con una parte en el munic. 
Istimina, depto. del Chocó [104 waunana (203 personas según Arango & Sánchez 
1998; 144 waunana según Pardo, 1997)] (MG 1980; Telban 1986). A estos 
resguardos y/o comunidades, Arango & Sánchez (1998) añaden los siguientes: (d) 
Cabeceras [400 waunana], (e) Guayacán/ Santa Rosa (al parecer, se trataría de la 
misma comunidad ya antes citada bajo el nombre de Santa Rosa) [93 waunana], (f) 
Nuevo Pitalito [113 waunana] y (g) Papayo [435 waunana]; 

 
NOMBRE(S): 

Waunana, noanama, chocó, woun-meu, waumeo 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

waunana 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 6.000 en total para los dos países (Ethnologue 1992); 
Colombia: 7. 962 waunana (Arango & Sánchez 1998); unos 3.510 en resguardos indígenas 

(MG 1980); 4.300 waunana para la zona del bajo San Juan (Pardo 1997); 3.000 
personas para 1991 (Ethnologue 1992 y 1996); 6.362 waunana (DNP 1989); 

Panamá: 2.009 personas (Turpana 1987); 3.000 personas para 1991 (Ethnologue 1992). 
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ZENÚ 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: �  Depto. Córdoba, (1) resguardo de San Andrés de Sotavento, hacia el sur/sudoeste 
de Sincelejo y nordeste de Montería [21.209 zenú (Arango & Sánchez 1998)] y en 
localidades de la zona de la ciudad de Sincelejo como Tuchín, Molinas, Carreto, 
Chinú, Las Huertas, Morroa, Cerro Vidales, El Campano, La Cruz de Guayabo, Fleca 
y Comején (Gordon 1983; Telban 1988), (2) munic. Purísima [316 zenú (Arango & 
Sánchez 1998), (3) San Antonio [munic. Ciénaga de Oro, al nordeste de Montería, 
con 450 zenú (Arango & Sánchez 1998)]; 

 
�   Extremo norte del Depto. Antioquía, en la costa atlántica: (1) munic. Arboletes 
[límite entre los departamentos de Córdoba y Antioquia]: Canine, con 114 zenú], (2) 
Municipio Necocli, nordeste del golfo de Urabá: (a) Caribia [105 zenú], (b) El Volao 
[356 zenú], (c) Vara Santa [106 zenú] (Arango & Sánchez 1998); 

 
�  Depto. Bolívar (en lugares indeterminados, pero probablemente en la zona de 
Magangué, hacia el oeste de Mompox, según se colige de los mapas publicados por 
Gordon, 1983) [126 zenú] (Arango & Sánchez 1998); 

 
�  Depto. Sucre: el Resguardo San Andrés de Sotavento se encuentra dividido entre 
los departamentos de Córdoba (munic. San Andrés de Sotavento) y Sucre (municipios 
de Palmito, Sampues y Sincelejo, con una población respectiva, para los tres últimos, 
de 2.359, 7.306 y 1.450 zenú (Arango & Sánchez 1998); 

 
NOMBRE(S): 

zenú, cenú, senú 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

zenú   
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

33.910 zenú (Arango & Sánchez 1998).Velandia (2003) propone una cifra muy semejante, de 
32.324 pobladores. Ya no hablan su lengua original, que al parecer era muy semejante al 
katío, aunque Gordon (1983), basándose en la toponimía,  expresa dudas bastante bien 
fundamentadas al respecto, lo que obligaría a reconsiderar la posición exacta de los zenú en el 
esquema regional. Al grupo étnico pertenecían para 1988 un total de 3.085 familias, o 16.972 
personas (DNP 1989). Según el boletín Action (SI, abril de 1994), los zenú serían cuando 
menos 20.000 personas. 

 
 
 
 
 

Tradicionalmente, las confederaciones o cacigazcos zenú (Fincenú, Pancenú y Cenúfana) estaban 
asentadas al este del río Magdalena, en los actuales departamentos de Bolívar, Córdoba, Norte de Antioquía y 
Sucre, en las hoyas de los ríos Sinú y San Jorge, así como en los cursos bajos del Nechi y del Cauca. 
 

Gordon (1983: 48), para el época de la conquista, traza el límite norte de los asentamientos zenú desde 
la parte septentrional del golfo de Morrosquillo (zona de Tolú), cruzando el río San Jorge a la altura de Sincelejo 
y Mompox y, desde este punto, torciendo rumbo al sur. 
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