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GUAMBIANO / NAM TRIK 

 

Las fuentes bibliográficas sugieren cuatro posibilidades en cuanto a la posición lingüística del guambiano: (1) 

el guambiano y el páez (v. éste), formarían un grupo lingüístico genéticamente emparentado, (2) este conjunto 

formaría parte del macrofilo chibcha, (3) el nasa yuwe (páez) y el guambiano no son emparentados, y sus 

supuestas semejanzas pueden explicarse por vecindad geográfica, (4) el guambiano, junto con sus variedades, 

formaría, junto con el awa pit (kwaiker) la rama norteña del grupo lingüístico barbacoa (v. éste). Las dos últimas 

hipótesis, devinculación del guambiano y del nasa yuwe y parentesco lingüístico entre barbacoa y guambiano,  

propuestas por Constenla Umaña (1991) y últimamente por Curnow & Liddicoat (1998), son las más prometedoras. 

Sin embargo, en vista de que queda todavía por comprobar si las coincidencias léxicas son genéticas o areales, he 

preferido mantener aquí el guambiano como una lengua aislada frente a la familia barbacoa.   

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: noreste del dept. del Cauca (río Pendiamó) entre Silvia, al oeste, y el Páramo de las 

Delicias; río Manchay y formadores del río Piendamó. La mayoría de los guambiano vive en  

27 veredas, cuyas principales son: El Cacique [con 470 familias (Presidencia del Gobierno de 

Colombia 1997), 2.900 habitantes según Anónimo 1998], La Campana [con 182 familias 

según Presidencia del Gobierno de Colombia (1997)] y Las Delicias (Calle Restrepo en 

Chaves Mendoza & Morales Gómez & Calle Restrepo 1992); otros ()guambiano y/o 

totoró?) viven en los pueblos vecinos de Jambaló, Pitayó y Totoró. Arango & Sánchez, 1998, 

mencionan 3.645 totoró en el resguardo del mismo nombre. En Arango Montoya (1977, mapa 

n:o 81), los asentamientos de los guambiano son los siguientes (de norte a sur y de oeste a 

este): Buenos Aires, Toribío, Cerro Alto, La Aguada, Morales, Caldono, Pioya, Jambaló, 

Silvia, Santa Rosa, Paniquita, Totoró (todos al norte de Popayán); El Tambo (al oeste de 

Popayán), La Vega y San José (más al sur). Las 27 veredas de los Guambiano quedan 

distribuidas en ocho zonas dirigidas por alcaldes: Campana, El Cacique, Pueblito, Guambia 

Nueva, El Tranal, El Chimán, Mishambe y El Cofre. 

 

Según el mapa de Zambrano (1993: 33), los guambiano están asentados (1) en cuatro 

resguardos del municipio de Silva: (a) Guambía, (b) Pitayó, (c) Quinchayá y (ch) Quizgó, (2) 

en los municipios de Caldono y Jambaló, donde algunos guambiano viven entre una mayoría 

de paez, (3) en dos resguardos del municipio de Popayán: (a) Poblazón y (b) Quintana. En el 

municipio Totoró, existen dos resguardos: (a) Novirao y (b) Polindara [40 habitantes según 

Anónimo 1998], donde viven algunos guambianos y/o totoró entre una mayoría de paez. 

 

Arango & Sánchez (1998) citan tres reguardos guambiano: (a) Laguna Siberia [municipio 

Piéndamo, con 650 habitantes], (b) Ambaló (Jambaló) [municipio de Silvia, con 2.457 

habitantes] y (c) Guambia [municipio Silvia, con 17.000 habitantes]. Además, esta fuente 

menciona, para el municipio Silvia, a otros 675 guambiano viviendo en otros lugares.  

 

Además hay coconuco en el municipio de Puracé, al sudeste de la ciudad de Popayán, en el 

límite entre los departamentos de Cauca y Huila, en tres resguardos: (a) Puracé [entre Popayán 

y el volcán Puracé, con 2.300 habs. (Cerón 1996) ], (b) Coconuco [hacia el sur de la localidad 

del mismo nombre, con 2.504 habs. (Cerón 1996; Arango & Sánchez 1998)], y  (c) Paletará 

[al sur de Coconuco, entre el volcán Sotará, al sur, y Coconuco, al norte, con 1.800 habs. 

(Cerón 1996; Arango & Sánchez, 1998, hablan de 1.483 coconuco en este resguardo, llamado 

por ellos Kokonuko/ Yanacona de Paletará, lo que da a suponer que se trata de un 

asentamiento mixto con yanacona)]. Los guanaca parecen asentados, cuando menos, en el 

resguardo que lleva su nombre, en el municipio de Inzá. En comunicación personal, 

Rappaport (1996) indica que en el municipio Puracé (limítrofe entre los departamentos de 

Cauca y Huila), en la localidad de La Estación, viven algunos guambiano oriundos de Tóez, a 

raíz de la destrucción de sus casas en 1994; 

 

NOMBRE(S): 

Guambiano, "silviano"; moguex (esta última palabra es empleada por los páez para 

referirse a los guambianos, pero es considera insultante entre éstos, Rappaport, 1996); 6.604 

coconuco (Oficina de Asuntos Indígenas, Popayán 1991, citado en Cerón 1996); totoró; 

guanaca (para los grupos étnicos respectivos, diferentes de los guambiano propiamente 
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dichos);   

AUTODENOMINACIÓN: 

para los guambianos propiamente dichos, tenemos las autodenominaciones siguientes: 

wampi misamera ("gente de Guambia"), (namoy) misag ("[nuestra] gente"); namrrik / 

nam trik ("nuestra lengua"); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

20.782 guambiano, 723 guanaca, 6.141 coconuco y 3.654 totoró (Arango & Sánchez 

1998); 10.000 guambiano (Telban 1988); 7.000 hablantes (Branks & Branks 1973b); 11.380 

guambianohablantes; 1.875 totoró y 723 guanaca que ya no hablan su idioma ancestral, 

sino el español (DNP 1989).Según Landaburu (1998), al grupo étnico totoró pertenecen unas 

1.900 personas, de las cuales cuatro son hablantes activos y 50 hablantes pasivos. Al grupo 

étnico coconuco pertenecen 6.604 personas, pero ninguna habla la lengua ancestral del grupo  

(Cerón 1996). Rappaport (1984) avanza una cifra de 18.000 personas para los guambiano, 

que corresponde a los datos de ONIC para 1980 (Pachón 1996). El censo realizado por el 

DANE en 1993 arrojó una cifra de 13.200 guambianos asentados en 27 veredas. En los tres 

resguardos de Guambía, Ambaló y Quizgó, el Cabildo de Guambía estima el número de 

guambiano en 20.107 personas (Presidencia del Gobierno de Colombia 1997). 

 

 

 

 

El cotejo léxico guambiano-páez de Matteson (1972) arrojó tan sólo la cifra de 5.2 % (cifra comparable a las 

comparaciones entre guambiano y proto-pano, un 5.4 %, guarismo que a todas luces, no es prueba de parentesco. 

El cotejo del vocabulario básico guambiano-protochibcha de la misma autora arroja un 6.8 % de palabras 

cognadas, y el cotejo guambiano-arawak un 11.9 %. 

 

Si bien parece asegurado que guambiano, totoró, coconuco y guanaca eran lingüísticamente muy estre-

chamente emparentados, los dos últimos hoy hablan solamente castellano. Algunos totoró, ancianos, todavía 

hablan su idioma ancestral. En la literatura, aparecen como grupos étnicos diferenciados y por consiguiente 

deberían ser representados cada uno con su propia entrada. Faltan estudios de terreno para saber si la memoria 

histórica de estos grupos étnicos recuerda sus afinidades originales o no. Sin embargo, para no sobrecargar el 

cuadro, figuran aquí bajo una misma entrada: guambiano.  

 

Lehmann (1946: 969-970) indica que los totoró vivían entre las localidades de Malvasá y Miraflores, en ambas 

orillas del río Cofre; los guanaco (guanaca), en cambio, estaban asentados entre el páramo de Guanacas, al oeste, y 

la zona de Inzá, al este, al sur del río Ovejas, rodeados de páez. Los guambiano, a su vez, vivían entre el pueblo de 

Silvia y la localidad de Malvasá, en la zona de los ríos Piéndamo y Manchay, en los páramos de las Delicias y de 

las Moras. Sus vecinos, al sudoeste y noroeste, eran los totoró. 

 

Los únicos trabajos sobre una posible vinculación genética del guambiano con otras lenguas de la región, 

hechos por lingüistas metodología rigorosa se deben a Curnow (1998), Curnow & Liddicoat (1998) y Constenla 

Umaña (1991). Los demás trabajos no pasan de meras hipótesis basadas ya en  datos extra-lingüísticos, ya  en datos 

lingüísticos deficientes. 
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