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[Última modificación: 19/06/2016] 
 

GUAHIBO 
 

 
Este grupo lingüístico está formado por cinco (o quizás más) idiomas. Un estudio comparativo interno de los 

mismos queda por hacer. La palabra cuiba se usa mayormente para referirse a los grupos nómadas, y no solamente 

al grupo cuiba propiamente dicho mencionado más abajo. Los yaruro se refieren a los grupos guahibo en general 

con la palabra chirikoa. Según Queixalós (1981), el pepojivi y el cuiva podrían ser variedades de una sola lengua. 

En todo caso, forman un subgrupo estrechamente relacionado frente al sikuani y al hitnü. Mosonyi (1975), citado 

en Kondo (1982), afirma que son inteligibles entre sí. 

 
Tradicionalmente, las palabras chiricoa y cuiva se aplicaron a grupos cazadores recolectores semi-nómadas del 

norte, y la voz guahibo a los grupos sureños, más sedentarios. Pertenecen al grupo guahiba las lenguas siguientes: 
 
 

 
- Sikuani (Guahibo) (zona central y occidental) 

- Cuiba (entre sikuani al sur y playero al norte) 

- Guayabero (suroeste del territorio) 

- Hitnü (Makaguane, guahibo de Agualinda, cuiba) (al norte del sikuani y al sur del playero) 

- Playero (pepojivi) (grupo más norteño) 
 

 
 
 
 

Según Queixalós (1993), las relaciones que han podido comprobarse entre guahibo y arawak son puramente 

léxicas y no reflejan parentesco genético. Se da un alto grado de inteligibilidad entre sikuani y cuiba. Se trata de un 

continuo dialectal con el yamoti de por medio. Este mismo autor propone la siguiente división para la familia 

lingüística guahibo: 
 

 
I Guayabero 

 
II Hitnü (macaguane) 

 
1. Cuiloto 

2. Colorado 

 
III Guahibo central 

 
A Cuiba (chiricoa, iguanito, cuiba de Mochuelo) 

 
1. Cuiba 

2. Maibén 

3. Siripú 

4. Capanaparo 

 
B Sikuani (newüthü, xuraxura) 

 
1. Yamarero (playero) 

2. (H)amorua 

3. Parawá 
4. Waü 

 
C Yamoti (variedad intermedia entre los conjuntos de hablas cuiva y sikuani, en estado de cuibización debido 

al contacto) 
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De norte a sur, la configuración de las hablas guahiba, tal como aparece en Queixalós (1993), es como sigue: 

 
guahibo playero (río Arauca) 

cuiba del Capanaparo (río Capanaparo) 

chiricoa (alto río Ele) 

iguanito (alto río Ele) 

macaguane del Cuiloto (río Cuiloto, afluente del Ele) 

macaguana del Colorado (río Colorado, afluente del Ele) 

yamalero (= yamarero, mayarero, mariposo, ríos Cinaruco y Ariporo) 

cuiba de Mochuelo (= omkhi, río Casanare) 

maibén (= masiware, río Ariporo) 

siripu (= pekhe, río Aguaclara) 

yamoti (= waüpihiwi, cuiba del Tomo, alto río Tomo y río Aguaclarita) 

(h)amorúa (en el cuadrilátero Meta-Orinoco-Tomo-Aguaclara) 

xuraxura (río Tuparro) 

sikuani de Waü (= vichadeño, cursos medio y alto del Vichada; río Casanare, bajo río Guaviare; río Manapiare 

[afluente del Ventuari]; Puerto Ayacucho) 

sikuani de Parawá (= vichadeño, bajo río Vichada) 

newüthü (= tigrero, curso bajo del Vichada; río Siare [afluente del Guaviare]; bajo y medio Guaviare) 

guayabero (alto-medio río Guaviare) 
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CUIBA 

 
Más que de una sola lengua, podría tratarse de varias conocidas bajo el mismo nombre cuiva. 

 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: (1) parte occidental del departamento de Arauca: resguardo Los Iguanitos, munic. de Tame, 

bajo río Cusay, al norte de la ciudad de Tame, con 39 kuiba. Corresponde al subgrupo n
o 

6 o 

Casibara de R. Kondo (1982). Arango & Sánchez (1998) citan otras tres comunidades kuiba 

en  este  departamento: (a)  La  Vorágine/ La  Ilusión [munic.  Arauca, con  86  kuiba], (b) 

Playeros/ Cajaros [munic. Arauquita, con 42 kuiba] y (c) Capanaparo [munic. Cravo Norte, 

con 64 kuiba]; 

 
(2) noroeste del departamento de Casanare: resguardo caño Mochuelo-Hato Corozal, munici- 
pios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, al entre las ciudades de Tame, al norte (Intendencia de 

Arauca), y de Paz de Ariporo, al sur, con 2.500 kuiba. Corresponde a los subgrupos n
o  

1 
(cuiba del caño Mochuelo, afluente suroccidental del río Casanare, próximo a la frontera con 

el departamento de Arauca) y n
o  

2 (masiguare del río Ariporo, afluente suroccidental del 
Casanare, al sur del caño  Mochuelo) de R. Kondo (1982). En la misma zona del  caño 
Mochuelo, vive un grupo sikwani, que habla el dialecto vichadeño de dicha lengua (v. bajo 
sikwani); 

 
(3) nor/noroeste del departamento del Vichada: (a) resguardo Santa Teresita del Tuparro, 

munic. de Cumaribo, al nordeste de la sede del munic. Cumaribo, entre los ríos Tomo y 

Vichada, unos 200 kms. en línea recta al oeste del río Orinoco, con asentamientos cuiba y 

sikwani; (b) resguardo La Pascua, municipios de Puerto Carreño y Guacacías, con 216 kuiba, 

sikwani y piapoco (MG 1980); 

 
Venezuela: Estado Apure (1) distrito Rómulo Gallegos, munic. Elorza, al oeste de los yaruro (pume), 

en el río Capanaparo y su afluente sur, el Riecito, al sur del río Arauca y al norte del Sinaruco. 

Corresponde al subgrupo n
o 

8 de R. Kondo (1982). Morey & Metzger (1974) citan las cifra de 

300 kuiba en El Pozón y de 90 en San Esteban para el año 1970. OCEI (1985: 24) estima por 

su parte los kuiba de dicho municipio a 287 personas para 1982, pero en los cuadros sólo 

aparecen comunidades guahibo, que a todas luces son cuiva: siete comunidades (285 cuiba 

en total): Elorza, San Esteban de Capanaparo, Carabalí, El Paso, Caimancito/Elorza, Agua 

Linda/Elorza y Fundo Los Majumbales. En el estado Apure vivían 856 cuiva para 1982; 

 
(2) distrito Achaguas: municipio Guachara, en una comunidad (La Vigía, con 25 personas en 

total, que podrían ser cuiba o guahibo); 

 
(3) distrito Pedro Camejo, (a) munic. Codazzi, en los ríos Sinaruco y Juriepe, al norte del río 
Meta, que sigue la frontera entre Venezuela y Colombia. Corresponde, por lo menos en parte, 

al subgrupo n
o  

7 de R. Kondo (1982), que dicho autor llama también mayayero del río 

Cinaruco y del Juriepe. En dicha zona hay siete comunidades y un total de 176 cuiva: Hato 
Buenos Aires, Lanza Grande/Titiwayeta, Caracara, Soledad I, Soledad II, Fundo San Carlos y 

el Samán; (b) munic. Cunaviche, en cinco comunidades (286 cuiva en total): Los Arucos, El 

Burro, Turrumote/Los Arucos, Boca de Sinaruco, La Zangatura/Mushinata, La Macanilla y 
Paso de La Manguita. Parece además haber otro subgrupo de kuiba en la zona de Puerto 

Ayacucho. Para este districto, no se distingue si se trata de cuiba o de guahibo propiamente 

dichos (sikwani). OCEI (1985) emplea en los cuadros que corresponden al estado Apure, 
unicamente la palabra guahibo; 

 

NOMBRE(S):  
cuiva (subgrupos: pimene piwi "gente del río Meta", aito piwi o masiguare o maibén  "gente del río 

Ariporo", waï piwi "gente del río Uachadía", yarawïraxi "gente del río Capanaparo", mayaraxi "gente 

del río Arauca", siripuxi "gente del río Agua Clara"). 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

Hiwi 
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NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 2.274 kuiba (Arango & Sánchez 1998); 2.028 (MG 1980), pero la misma fuente da un 

mínimo de 2.539 kuiba en los resguardos; 800 kuiba en el río Ele, en el caño Mochuelo y en 

Venezuela (Buenaventura 1980). Para el subgrupo wipiwa, DNP (1989) proporciona la cifra 

de 162 personas; 2.000 kuiba para 1979 (Ethnologue 1996); 

 
Venezuela: 30 kuiba (González Ñáñez 2000: 388); unos 700 para 1970, de los cuales 400 en el 

Capanaparo (Arcand 1972); 650 para 1995 (Ethnologue 1996); 
 
 
 
 
 
 
 

Los  cuiba  son  seminómadas  cazadores-recolectores  y  hablan  unos  ocho  dialectos,  todos  mutuamente 

inteligibles. 

 
Berg & Kerr (1973) consideran que los cuiba se dividen en seis grupos: (1) Pin Menepiwi ("gente del río 

grande"), (2) Mayayero o mayaraxi, (3) Yarawïtixi (4) Wïpiwi  (o siripu) (5) dos subgrupos de aitowapiwi o 

masiguare y (6) grupo del río Tomo, más afín al sikwani. 

 
R. Kondo (1982), por su parte, cita ocho dialectos: (1) cuiba del caño Mochuelo (pinmene piwi, Casanare- 

cuiva), (2) masiguare del Ariporo (aitawa mene piwi, aitowapiwi o aitopiwi), (3) cuiba del caño de La 

Hermosa (afluente noroeste del Meta, al suroeste del río Agua Clara) y del Uachadía, (4) síripu del río Agua Clara 

(afluente occidental del Meta, entre éste y el Ariporo. Dialecto llamado también siripuxi, chiripo o wïpiwi), (5) 

chiricoa del caño Caname, (6) casibara o Iguanito del bajo río Cusay, al norte de la ciudad de Tame, (7) 

mayayero del río Cinaruco y Juriepe (mayaraxi, mene piwi, chiricoa), y (8) cuiba de los ríos Canaparo y 

Riecito (chiricoa del alto Carapano y Riecito o yarahuuraxi-Capanapara). 

 
Ethnologue (1992), cita como nombres de dialectos cuiba al chiricoa (o amorua), al masiguare, al siripu, al 

yarahuuraxi-capanapara, al mella, al ptamo y al sicuane (sisuani). Sin embargo, hay que recordar que el 

gentilicio chiricoa se ha utilizado con referencia a varios grupos de la familia lingüística guahiba. También la 

palabra sicuane/sicuani (sikwani) no alude solamente a grupos sikwani propiamente dichos. 

 
Queixalós (1993) considera como cuiba las siguientes divisiones: (1) cuiba del Capanaparo, (2) chiricoa (río 

Ele), (3) iguanito (río Ele), (4) cuiba de Mochuelo u omkhi (río Casanare), (5) maibén o masiware [masiguare] 

o cuiba del Ariporo (río Ariporo) y (6) siripú o pekhe (río Aguaclara). Además, la posición del yamoti (= 

waüpihiwi o cuiba del Tomo o cuiba de La Hermosa), hablado en el alto río Tomo y el río Aguaclarita [afluente 

del Aguaclara] queda insegura entre los subgrupos cuiba y sikuani. 

 
Los vecinos de los cuiba son, al norte del río Meta, los yaruro (idioma aislado), hacia el este los piaroa 

(familia saliba), y al sur los puinave (familia puinave maku). 
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Ministerio de Gobierno (ms.). 

             198 . Botánica médica Guahibo. Plantas medicinales, mágicas y psicotrópicas utilizadas por los Sikuani y 

Cuiva. Caldasia 16/76: 14-22. Bogotá: Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional. 
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             - Francisco Queixalos 1981. Ornitología cuiba-guahibo. Amerindia 6: 125-147. París. 

Romero Moreno, María Eugenia 1993. Cuiva. En: Geografía humana de Colombia, Tomo III, vol. 1: 162-193. 

Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

Romieux, M. 1966. Los Kuiva (subcultura Guahibo). Tesis de Licenciatura. Bogotá: ICAN. 

Wilbert, Johannes - Karin Simoneau - Bernard Arcand (eds.) 1991. Folk literature of the Cuiva Indians. UCLA 

Latin American Series 78. Los Angeles. 
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GUAYABERO 

 
Según R. Kondo (1982), el guayabero es un miembro bastante divergente de la familia guahibo. 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: diseminados por de 200 kms. a orillas del río Guaviare río abajo de San José del Guaviare, 

en la frontera entre los departamentos del Guaviare y del Meta: 

 
(1) nor/nordeste del departamento del Guaviare, municipio de San José del Guaviare: (a) 

reserva indígena Venezuela, con 112 habitantes [en realidad, a pesar de que fuentes como MG 

(1980) y Romero (1993: 43) consideran a esta reserva como perteneciente a los guayabero, 

Muriel Bejarano (1993: 313) señala que no existen personas de este grupo étnico en dicha 

reserva, sino indígenas del grupo lingüístico tukano: piratapuyo, desano, tucano y siriano], 

(b) reserva indígena Barrancón [ a unos 5 kms. en línea recta al nordeste de San José del 

Guaviare, con 120 guayabero para 1990 (Muriel Bejarano 1993: 305], (c) reserva indígena La 

Fuga [a unos 20 kms. en línea recta al nordeste de Barrancón, con 180 guayabero (Romero 

1993: 43) o 150 para 1990 según Muriel Bejarano (1993: 305)], (ch) resguardo indígena 

Barranco Ceiba/Laguna Araguato [a medio camino entre San José del Guaviare y la frontera 

entre las tres comisarías del Guaviare, Guainia y Vichada y el departamento del Meta, con 103 

guayabero para 1990 (Muriel Bejarano 1993: 305)]; 

 
(2) sudeste del depto. del Meta, en la orilla norte del Guaviare, frente a los asentamientos 

guayabero del departamento  del Guaviare: (a) reserva indígena La Sal [al nordeste de San 

José del Guaviare a medio camino entre Barrancón y La Fuga, pero en la orilla opuesta del 

Guaviare, municipio de Puerto Lleras/ Puerto Concordia, con 105 guayabero según MG 

1980, o 260 para 1990 según Muriel Bejarano (1993: 305). Arango & Sánchez (1998) dan la 

cifra de 191 guayabero para este asentamiento], (b) resguardo indígena Mocuare, municipio 

San Martín/ Mapiripan, con 125 guayabero para 1990 (Muriel Bejarano 1993: 305. Arango & 

Sánchez (1998), por su parte,  hablan de 171 guayabero), (c) La Esperanza [munic. Puerto 

Gaitán, con 66 guayabero (Arango & Sánchez 1998)], (ch) Caño Ceiba [munic. Puerto 

Lleras, con 33 guayabero (Arango & Sánchez 1998)]; 
 
 

NOMBRE(S):  
guayabero, churoya, cunimia 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

jiw "gente" 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 1.061 guayabero (Arango & Sánchez 1998); 800 hablantes para 1982 ()incluye también a 

los guayabero de Venezuela? Kondo 1975); 830 hablantes, de los cuales 635 viven en resgu- 
ardos (MG 1980); 1.043 hablantes de guayabero (Muriel Bejarano 1993); 

 
 
 
 
 
 
 
 

No hay intercomprensión entre los hablantes del guayabero y los del guahibo (Kondo 1975). Todos los 

guayabero hablan su lengua ancestral y la mayoría habla además también español (Muriel Bejarano 1993). 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

 
Chávez Chamorro, Margarita 1986. Diagnóstico sobre la situación actual de las comunidades indígenas guayabero 

y tucano del Guaviare. Bogotá (ms.). 

Garzón Gómez,  Nivia  Cristina 1986.  Aproximación etnográfica en  la  comunidad Guayabero de  Barrancón, 
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Guaviare. Tesis de Grado del Departamento de Antropología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Gómez, Tulio Alfredo 1967. Puntos de vista sobre la tribu Guayabero. Una tribu abandonada de la civilización. 

Semisiones, Año 21, no 138. Medellín. 

Keels, Jack 1984. Fonología y morfología del guayabero. SFIC 5: 85-152. 

             1985. Guayabero: phonology and morphophonemics. SIL-LDAS 9: 57-87. 

             1986a. Adverbial clauses in Guayabero. Bogotá: ILV (ms.). 

             1986b. Cohesion and coherence in Guayabero. Bogotá: ILV (ms.). 

             1986c. Guayabero narrative discourse: an overview and articulation into sections. Bogotá: ILV (ms.). 

             1986ch. Participant reference in Guayabero narrative discourse. Bogotá: ILV (ms.). 

           1986d. Peak marking features and paragraph structures. Bogotá: ILV (ms.). 

             1987a. Guayabero, a Guahiban language of Colombia. Bogotá: ILV (ms.). 

             1987b. Guayabero sentence and paragraph structure. Bogotá: ILV (ms.). 

Kondo, Riena W. de 1996a. Sistema pronominal de los idiomas guayabero, guahibo y cuiba. Estudios lingüísticos 
de guayabero (ms.). 

             1996b. El acento principal en guayabero (ms.). 

             - John Waller 1996. Contribución al estudio de la fonología del idioma guayabero (ms.). 

Loukotka,   estmír 1936. Observaciones sobre la lengua de los indios guayaberos. Idearum 2: 15-17. Pasto. 

Muriel Bejarano, Amparo 1986. Relaciones interétnicas y conflictos en la comunidad Guayabera. Tesis de Grado. 

Departamento de Antropología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

  1993. Guayabero o Cunimia. En: Geografía humana de Colombia, Tomo III, vol. 1: 284-316. Bogotá: 

Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

Ossa, Peregrino 1938. Vocabulario de los indios guayaberos. Idearium, 1: 537-538. Pasto. 

Quintero Cardona, Hernán - Fanny Sierra Bonilla 1995. Una cultura que nace: colonización del guayabero. En: Los 

pobladores de la selva: historia de la colonización del noroccidente de la Amazonía colombiana, vol.2: 

127-190.Bogotá: ICAN. 

Ramírez Orejuela, María Teresa 1991. Cambio cultural y conflicto social entre la comunidad guayabero de Barran- 

cacolorado (Comisaría del Guaviare). Bogotá: UNIANDES. 

Romero Moreno, María Eugenia 1993. Introducción. En: Geografía humana de Colombia. Región de la Orinoquía. 

Tomo III, volumen 1: 7-51 Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

Schindler, Helmut 1975. Los guayaberos en el oriente de Colombia. Indiana 3: 127-132. 

             1977. Informaciones sobre la religión guayabera (oriente de Colombia). Indiana 4: 213-244. 

Tobar Ortiz, Nubia 1987. Sintagma nominal en la lengua guayabero. Santafé de Bogotá: CCELA. 

              1989. El nominal en guayabero. Lenguas de la Orinoquía. Série Descripciones, 4: 67-134. Santafé de 

Bogotá: CCELA. 

             1990. Manifestación de la persona en Guayabero como marcador de identidad. Memorias del V Congreso 

Nacional de Antropología: 9-16. Bogotá: ICFES/ICAN/CCELA. 

             1994. Relación y determinación en el predicado guayabero. BIFEA 23/3: 509-536. 

  2000. Aspectos generales de la lengua guayabero. En: María Stella González de Pérez & María Luisa 

Rodríguez Montes (eds.), Lenguas aborígenes de Colombia. Una visión descriptiva: 599-610. Santafé de 

Bogotá: ICC. 

Waller, John 1974a. Niveles de proposición y oración en guayabero. ALCA 1: 23-39. 

             1974b. El negativo en guayabero. ALCA 1: 40-45. 

             - Andreana de Waller 1976. Fonología del guayabero. SFIC 3: 45-56. 

             -             1979. Guayabero. ACMGEC 2: 229-250. 

Wavrin, Robert de –  Peregrino Ossa 1948. Apendice I :  vocabulaire guayabero. En :  Paul Rivet, La  famille 

linguistique guahibo. JSAP 37 : 205-210. 
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HITNÜ   /   MACAGUAN 

 

 
En varias fuentes, el macaguan aparece, erróneamente, clasificado como chibcha. El idioma ya no se habla en 

Caño Colorado, La Cabaña, Caño Cangrejo y La Vigía (R. kondo 1982). Según Otterloo & Peckham (1982), su 

autodenominación sería guahibo. 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: departamento de Arauca: (1) centro norte del departamento, al sudeste de la ciudad de 

Arauca, entre los ríos Lipa, Ele y el caño Cuiloto, afluentes noroccidentales del Cravo Norte, 

que vierte sus aguas en el Casanare. Dicha zona queda comprendida entre los ríos Arauca, al 

norte, y Cravo Norte, al sur: La Conquista, caño Agualinda, caño Colorado etc., zona que 

corresponde al  resguardo San  José  de  Lipa  o  Caño  Colorado (munic.  Arauca, con  134 

macaguane). Según Arango & Sánchez (1998), los hitnü formarían en esta zona dos grupos, 

Arauca/SAn José de Lipa propiamente dicho y San José de Lipa/ Conversión, con un total 

respectivo de 132 y 137 personas; 

 
(2) noroeste del departamento:  (a) resguardo Cusay o La Colorada (munic. de Tame, al norte 

de la sede del municipio, en el río Cusay, afluente noroccidental del alto Ele, con 103 

makaguane según MG 1980. Arango & Sánches (1998), por su parte, señalan un total de 251 

hitnü en esta zona). Este último resguardo no debe ser confundido con el de Los Iguanitos, en 

el bajo río Cusay, donde se habla cuiva (MG 1980), (b) Macaguán de la Vorágine [munic. 

Puerto Rondón, con 22 hitnü (Arango & Sánchez 1998)]; 
 

NOMBRE(S):  
Hitnü, makaguane, cuiba, guahibo de Agualinda 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Hitnü, jit ("gente") 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

542 hitnü (Arango & Sánchez 1998); 230 hablantes (Lobo-Guerrero & Herrera 1983); 661 personas, 

de las cuales 237 viven en reserva o resguardo (MG 1980). 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

 
Buenaventura V., Edgar 1993. Observaciones preliminares acerca del idioma macaguán: apuntes culturales, fono- 

logía, apuntes gramaticales, vocabulario macaguán-español. Bogotá: ILV. 

Castro Agudelo, Luz Marina 1993. Macaguane. En: Geografía humana de Colombia, Tomo III, vol. 2: 9-27. 

Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

Correa Petro, José de Jesús 1993. Etnicidad, escolarización y conflicto: una perspectiva etnográfica: el caso Hitnu 

de Caño Cangrejo. Tesis del Departamento de Antropología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Kondo, Riena de 1982. La familia lingüística guahibo. ALCA 11: 37-75. 

Lobo-Guerrero, Miguel 1978. Terminología y sistema de parentesco entre los Macaguán (Guahibo del Ele).Trabajo 

de Campo. Bogotá: Universidad Nacional. 

             1979. El macaguane y la familia lingüística guahibo. Tesis de grado de la Universidad Nacional. Bogotá. 

             - Xochitl Herrera 1983a. La supervivencia de un pueblo: los hítnu, Colombia. Chantiers Amerindia. Paris. 

  -             1983b. Contribución al estudio de la lengua hitnu (guahibo) del medio río Ele (Arauca). Informe 

de Investigación LEG-ICC. Bogotá. 

  -             2000. El jitnu /"hitn / del medio río Ele. En: María Stella González de Pérez & María Luisa 

Rodríguez Montes (eds.), Lenguas aborígenes de Colombia. Una visión descriptiva: 611-624. Santafé de 

Bogotá: ICC. 

Martínez de Castellanos, Betty 1979. Influencia de la colonización en la organización social del grupo Macaguán. 
Bogotá: Universidad Nacional. 

Ortiz, Francisco 1978. El sistema de parentesco de los indígenas Macaguán. Bogotá: Universidad Nacional. 

Ramírez Sánchez, Nora Aidé 1979. Aspecto socioeconómico de los Macaguán. Bogotá: Universidad Nacional. 

Van Otterloo, Roger - James Peckham 1982. Macaguan. ALCA 11: 77-82. 
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PEPOJIVI 

 
Queixalós (1993) considera tentativamente el pepojivi como dialecto del sikwani, que parece ser más cercano a 

la variedad denominada por él yamalero. 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Departamento de Arauca, orilla sur del río del mismo nombre, que sigue la frontera entre 

Colombia y Venezuela, entre Arauquita (islas Gaviotas) y la frontera con Venezuela más allá 

de la ciudad de Arauca; 

 
Venezuela: oeste del Estado Apure, al norte del río Arauca y de los asentamientos pepojivi de Colom- 

bia. Corresponde al distrito Páez, (1) munic. El Amparo: (a) La Habana Zamurro, con 8 gua- 

hibo, (b) Barrancón de Berconero, frente a  Arauca (Colombia), con 16 guahibo, (c) La 

Palestina/El Amparo (6 guahibo), (ch) Guamalito (45 guahibo); 

 
(2) munic. de Guasdualito, Agualinda II, con 8 guahibo; (3) munic. Urdaneta, Finca La 

florida, con 1 guahibo. Estas cifras valen para el año 1982. La fuente (OCEI 1985) no 

distingue entre pepojivi y guahibo, pero en este caso no cabe duda de que son en realidad 

pepojivi; 
 

NOMBRE(S):  
Pepojivi, playero, guahibo playero, guahibo del río Arauca 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Pepo-jivi ("gente verdadera") 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Algunos 200 hablantes Lobo-Guerrero & Herrera 1983). 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 
Kondo, Riena de 1982. La familia lingüística guahibo. ALCA 11: 37-75. 

Lobo-Guerrero, Miguel - Xochitl Herrera 1983. La supervivencia de un pueblo: los hitnu, Colombia. Chantiers 

Amerindia. Paris. 
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SIKUANI 

 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: - Estado Amazonas en comunidades generalmente multiétnicas, donde los sikuani se fue- 

ron asentando desde 1945 (Morey & Metzger 1974): (1) depto. Atabapo en seis comunidades: 

(a) La Esmeralda (multiétnica con 142 habitantes), (b) Melakua/San Fernando de Atabapo 

(multiétnica con 1.073 hab.), (c) La Venturosa (94 guahibo), (ch) Patacame (multiétnica con 

66 hab.), (d) San Antonio del Orinoco (multiétnica con 47 hab.), y (e) Santa Bárbara 

(multiétnica con 12 hab.); (2) depto. Atures en noventa y cinco comunidades; (3) depto. 

Casiquiare en dos comunidades: (a) Maroa (multiétnica con 568 hab.) y (b) Comunidad 

Kumunimí (multiétnica con 36 hab.). Es esta zona la que tiene más miembros de la etnia 

guahibo, 5.747 personas para 1982; Morey & Metzger (1974) escriben que los sikuani 

empezaron a ingresar a Venezuela recién en 1945; 

 
- Estado Apure: existe cierta confusión en la literatura en cuanto a los grupos guahibo de esta 

zona. Las fuentes venezolanas no suelen distinguir entre pepojivi, cuiva y sikuani (o guahibo 

propiamente dicho). Queda asegurado que en el extremo occidente del estado (distrito Páez), 

se habla pepojivi, y que en el distrito Rómulo Gallegos se habla cuiva. Asimismo, cuando 

menos en la parte oeste del municipio de Codazzi (distrito Pedro Camejo) se habla la misma 

lengua. Se puede conjeturar que los guahibo del distrito Achaguas, situado inmediatamente al 

norte del munic. Codazzi, podrían ser más bien cuiva. En cuanto a la parte oriental del 

municipio Codazzi y el municipio Cunaviche situado al nordeste, la literatura no permite 

decidir si sus moradores indígenas son cuiva o sikuani. V. bajo pepojivi y cuiba para detalles 

sobre las comunidades. 

 
- Estado Bolívar (1) distrito Cedeño (a) munic. Caicare, con dos comunidades guahibo (267 

personas), (b) munic. La Urbana, en 10 comunidades (234 guahibo); (2) distrito Heres, 

munic. Barceloneta en una comunidad. Total de la población guahibo del estado Bolívar: 653 

guahibo para 1982 (OCEI 1985); 
 

 
Colombia: limita con el río Meta al norte, con el Vichada al sur (ambos afluentes occidentales del Ori- 

noco), con el Orinoco al este, y el Manacacias (afluente sureño del alto Metra) al oeste (los 

datos no especificados han sido extraídos de MG 1980): 

 
(1) Departamento de  Arauca, municipio de Tame: (a) reserva indígena Caño Claro [60 

sikuani  (70  según  Arango  &  Sánchez  1998)],  (b)  resguardo  indígena  Genareros  (La 

Esperanza, La Fortaleza y El Totumo) [68 sikuani], (c) resguardo Macareiros-San José [59 

sikuani], (d) resguardo Puyeros-La Cabaña [26 sikwani], (e) resguardo Roquero-El Dorado 

[70 sikuani], (f) resguardo Parreros [65 sikuani], (g) resguardo Julieros y Valesqueros [53 

sikuani]. No parece establecido si son verdaderos sikuani o cuiva; 

 
(2) Departamento del Guaviare: (a) resguardo Caño Negro [munic. San José del Guaviare, con 

78 guahibo (misma cifra en Arango & Sánchez 1998)], (b) Cachivera del Nare y otros lugares 

[munic. San  José  del  Guaviare, con  87  sikuani (Arango  &  Sánchez 1998)],  (c)  Puerto 

Montfort [munic. Miraflores, con 200 sikuani (Arango & Sánchez 1998)]; 

 
(3) departamento del Meta: (a) reserva Corocito-Yapalito y Gualabó [municipio de Puerto 

Gaitán, 239 sikuani (521 en Arango & Sánchez 1998)], (b) reservas de San Rafael, Abaribá y 

Ibibi [municipio de Puerto Gaitán, 2.500 sikuani (Arango & Sánchez, 1998, dan 840 sikuani 

para Arariba, 588 para San Rafael/ Domo Planas y 840 para Ibibi)], (c) reserva Vencedor- 

Piriri-Guamito-Matanegra [municipios  de  Puerto  Gaitán  y  Puerto  Lleras,  241  sikuani  y 

piapoko. Arango & Sánchez, 1998, hablan de 206 sikuani. Como, por otra parte, no señalan 

piapoko en esta localidad, se puede suponer que la cifra incluye también a estos últimos], (d) 

resguardo El Tigre [municipio de Puerto Gaitán, 375 sikuani (886 en Arango & Sánchez, 

1998)], (e) resguardo Caño Jabón [municipio de Puerto Lleras, 82 sikuani (167 en Arango & 

Sánchez, 1998)], (f) resguardo Caño Ovejas (Betania-Corocito) [municipio de Puerto Lleras, 

77 sikuani (cifra idéntica en Arango & Sánchez, 1998]; 

 
(4) Departamento del Vichada, entre los ríos Meta, al norte, y Vichada, al sur: 
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- munic. San José de Ocuné: (a) reserva El Unuma (3.500 sikuani), (b) reserva Ríos Muco y 

Guarrojo, con 877 sikuani, en el curso bajo del río Muco, frente a San José de Ocuné, y en el 

Guarrojo, entre San José de Ocuné y la frontera con el departamento del Meta [para Arango & 

Sánchez (1998), la reserva pertenece al municipio Cumaribo, y allí viven un total de 904 

sikuani], (c) resguardo río Siare o Barrano Lindo, con 205 sikuani [Arango & Sánchez 

(1998) los ubican en el municipio Cumaribo, con un total de 240 personas], (ch) resguardo 

Saracura y Río Cada, con 729 sikuani [1.113 según Arango & Sánchez (1998)], (d) resguardo 

Caño Cavasi, con 702 sikuani [965 en Arango & Sánchez (1998)], (e) resguardo Ríos Tomo y 

Beberi, a unos 100 kms. en línea recta al nordeste de San José de Ocuné, con 608 sikuani 

[misma cifra  en  Arango  &  Sánchez, 1998], (f)  resguardo San  Luis del  Tomo, con  una 

extensión en el municipio de Guacacías, con 259 sikuani [762 en Arango & Sánchez (1998)]; 

 
- munic. de Puerto Carreño, al nordeste de la comisaría: (a) resguardo Atana-Pirariami, con 

446 sikuani, (b) resguardo Egua-Guariácana, con 118 sikuani, (c) resguardo Caño Guaripa, 

con 105 sikuani, (ch) resguardo Caño La Hormiga, con 27 sikuani, (d) resguardo Caño 

Bachaco, con 43 sikuani, (e) resguardo Merey, La Verenita, con 116 sikuani, (f) resguardo 

Guacamayas/ Mamiyare, con  294 sikuani [en  Arango &  Sánchez, 1998, corresponde al 

municipio Cumaribo y la cifra total de sikuani es de 331 personas], (g) resguardo La Pascua, 

con una  extensión en  el  munic. de  Guacacías, con 216  sikuani, kuiba  y  piapoco. Las 

localidades citadas en Arango & Sánchez (1998), coinciden solamente en parte con este 

cuadro; 

 
-  munic.  de  Puerto Cumaribo: (a)  resguardo Caños  Cuna-Tsepajibo-Warracaña, con  580 

sikuani [Arango & Sánchez (1998) sitúan a los 580 sikuani de este resguardo en el municipio 

San José de Ocune, (b) resguardo Santa Teresita del Tuparro, con 803 sikuani y kuiba [cifra 

idéntica en Arango & Sánchez, 1998); 

 
- munic. de Guacacías: resguardo La Llanura, con 141 sikuani [370 según Arango & Sánchez 

(1998), que sitúa este resguardo en el municipio Puerto Carreño]; 

 
- corregimiento de Santa Rita: resguardo Bajo Río Vichada o santa Rita, a unos 50-60 kms. en 

línea recta al oeste del río Orinoco, con 3.347 sikuani; 

 
(5) ángulo nordeste del departamento del Casanare, caño Mochuelo, al sur de Cravo Norte, 

con vecinos cuiva (R. Kondo 1982) [411 sikuani según Arango & Sánchez (1998)]; 
 
 

NOMBRE(S):  
Sikuani, guahibo (dialectos: vichadeño, amorúa [del río Vita, al sur del Meta. Al sur de Santa Lucía, 

frontera entre Venezuela, y los departamentos colombianos de Arauca y   del Vichada, entre el río 

Tomo al sur y el Meta al norte], tigrero) 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

sikuani, jivi ("gente") 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 15.000 hablantes (Kondo 1975); 

Colombia: 20.544 sikuani (Arango & Sánchez 1998); 

Venezuela: 9.221 personas (González Ñáñez 2000: 387); 11.913 guajibo para 1992 (OCEI 1993); 
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Morey & Metziger (1974, con cifras que corresponden a los años 1965-1966, época del trabajo de campo de los 

autores), signalan dos zonas en el Territorio de Amazonas, Venezuela: (1) zona del Manipiare, al sudeste de Puerto 

Ayacucho, con los cuatro asentamientos de (a) Guayavar (34 guahibo), (b) San Juan Viejo (18 guahibo), (c) 

Terracay (24 guahibo) y (ch) Morrocoy (115 guahibo), lo que corresponde a un total de 191 guahibo para la zona; 

(2) zona del Orinoco, con unos 25 asentamientos guahibo, y un total de 1.518 personas para dicho grupo étnico. 

Para Colombia, los mismos autores citan dos subgrupos: (1) del río Vichada y del Muco, su afluente noroccidental, 

zona que corresponde al subgrupo más importante. La densidad de la población guahibo se señala como 

particularmente fuerte en el curso alto del río Muco. Para 1966, estaban asentados en 54 comunidades identificadas, 

lo que correspondía a 1.780 personas; (2) guahibo del río Meta. 

 
R. Kondo (1982), por su parte, distingue tres zonas guahibo: (1) dialecto vichadeño, en los ríos Vichada, y 

afluentes occidentales (de norte a  sur: Muco, Guarrojo, Planas y Tillabá-Tigre), Meta (y su afluente sur, el 

Manacacías), Casanare, Tuparro (afluente occidental del Orinoco entre el Meta, al norte, y el Vichada, al sur), 

Segua (afluente noroccidental del Uvá, que desemboca en el Guaviare, 300 kms. en línea recta al oeste de Puerto 

Inírida y 80 kms. al este de la frontera con el depto. del Meta, al sur el río Vichada), Orinoco y Manapiare (en 

territorio venezolano). Se habla además en el caño Mochuelo (ángulo nordeste de la intendencia del Casanare, con 

vecinos cuiva); (2) dialecto del Tomo y Vita (dialecto amorúa. Estos dos ríos son afluentes occidentales del 

Orinoco, entre el río Meta, al norte, y el Tuparro, al sur); (3) dialecto del caño Siare o tigrero (el caño Siare es 

afluente occidental del Guaviare que atravesa la frontera entre la comisaría del Vichada y el departamento del Meta 

y en la zona de Carpintero, en el río Guaviare, en el ángulo suroccidental de la comisaría del Vichada), en la zona 

fronteriza entre las comisaría del Guaviare y del Vichada y el departamento del Meta. Debido a movimientos de 

grupos guahibo durante las epocas de Violencia en los llanos orientales de Colombia, las fronteras entre los 

diversos subgrupos guahibo están algo confusas. 

 
Queixalós (1993) considera que los siguientes subgrupos pertenecen lingüísticamente al sikuani: (1) yamalero 

(= yamarero o mariposo de los ríos Cinaruco y Ariporo), (2) guahibo playero, que parece más estrechamente 

relacionado al primer subgrupo arriba citado que a los demás, (3) (h)amorúa, (4) xuraxura (río Tuparro), (5) 

sikuani de Waü (= vichadeño, cursos medio y alto del Vichada, río Casanare, bajo Guaviare, Puerto Ayacucho y 

río Manapiare), (6) sikuani de Parawá (= vichadeño, bajo río Vichada), (7) newüthü (= tigrero, río Siare 

[afluente del Guaviare]; bajo-medio río Guaviare). La posición del yamoti queda incierta entre cuiba y sikuani. 
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