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MUTÚS / TIMOTE 

 

Lengua aislada, que de no resultar definitivamente extinta, sería la única sobreviviente del grupo lingüístico timote.  

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: • Estado Mérida: (1) Municipio Autónomo Pueblo Nuevo del Sur, distrito Sucre, en pueblos del 

sur de los páramos merideños, zona que corresponde al ángulo que forma el extremo sur del 

Estado Mérida (González Ñáñez 1999c);  

  

 (2) Municipio de Sucre, mayormente en los sectores del Páramo de La Guarura, La Trampa, El 

Barro, Puente los Mamones, San Martín, Los Azules, Agua de Urao, Mucumbú, Pueblo Viejo, 

San Benito, San Miguel y La Calera, en las siguientes comunidades: (a) Quinaroes, (b) 

Mukujumbú, (c) Guazábara, (ch) Los Azules, (d) Agua de Urao, (e) Cacés, (f) Quinanoes 

(Bastidas 2003);  

 

 (3) Ángulo norte del Estado Mérida, hacia el sudeste del Lago de Maracaibo, en el municipio 

Tulio Febres Cordero: (a) Nueva Bolivia, (b) Santa Polonia. Estos indígenas migraron desde el 

páramo merideño (Timotes-Piñango-Torondoy-Nueva Bolivia), y se autodenominan Timoto-

Cuicas, de acuerdo con Bastidas (2003);  

 

 (4) Municipio Miranda: unos 100 indígenas, en el sector de Paramito Alto, a unos 3.000 metros de 

altura, son descendientes de los Mucuxaman, Quindora, Chiquimpú, Mucuguá y Mucumbas 

(Bastidas 2003); 

 

 (5) Municipio Arzobizpo Colón: pueblos de Canaguá, Mijará, Mucuchachí y Chacantá. En estas 

zonas, solo algunos ancianos recuerdan palabras de la lengua nativa (González Ñáñez 1999c); 

 

 •  Estado Barinas, pueblo de Mutús, cerca de Pueblo Llano [extremo nordeste del Estado Mérida] 

(Ethnologue 1992). Esta zona está situada al sudeste de la laguna de Maracaibo, en la zona 

fronteriza entre los estados de Barinas, Mérida y Trujillo. Corresponde a los páramos de la 

cordillera de Mérida. En mapas del área figura el pueblo de La Mitisus, al noroeste de la ciudad de 

Barinas (estado del mismo nombre) y al sudeste de la de Timotes (estado de Mérida), que podría 

ser el Mutús citado por Ethnologue;  

 

NOMBRE(S): 

Mutú(s), loco; mocochíes, mucuchíes; timote; muku-chama 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Ethnologue (1992) reporta un mínimo de 200 hablantes, todos bilingües en mutús y castellano. A raíz de 

trabajos de campo efectuados durante los últimos años del siglo XX, González Ñáñez (1999c), si bien no 

rechaza la posibilidad de la existencia de algunos hablantes, reporta que no logró ubicar ninguno en los 

páramos andinos merideños, fuera de algunos personas de avanzada edad que solo recordaban algunas 

palabras. Sin embargo, las zonas estudiadas por Clarac, Bastidas y González Ñáñez, investigadores que 

más han estudiado los indígenas merideños de hoy, están situadas en el  Estado Mérida y su capital, 

mientras la zona señalada en Ethnologue (1992) corresponde a la parte del Estado Barinas ubicada frente a 

la punta opuesta, nordeste, del Estado Mérida.    

 

 

 

 

A todas luces, los mutús son descendientes de los antiguos timote, familia lingüística dividida en dos ramas, la 

timote propiamente dicha, y la cuica, cada una subdividida en numerosos subgrupos de los cuales no se sabe si 

hablaron lenguas distintas o variedades de una misma lengua. El territorio tradicional de estos grupos comprendió la 

zona andina de los estados de Trujillo, al sudeste de la laguna de Maracaibo, y de Mérida, al sur de la misma laguna, o 

sea la parte occidental de la cordillera de Mérida. No obstante lo manifestado en Ethnologue (1992) sobre la 
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supervivencia de la lengua mutús, Migliazza & Campbell (1988), y otras fuentes venezolanas (Coppens, [comp.] 1988, 

mapa 1; OCEI 1985 y 1993; mapa de Lizarralde, 1972), o bien sostienen que la familia lingüística timote está extinta o 

por lo menos no hablan de ella. De ser cierta la referencia de Ethnologue, extraña que no se haya publicado ningún 

estudio de rescate sobre esta lengua. Que yo sepa, Ethnologue (1992) es la única fuente que alude al mantenimiento 

hasta nuestros días de la lengua mutú(s), al parecer el único rasgo que permite distinguirlos de la población criolla 

circundante, lo que explicaría porque han pasado inadvertidos para la mayoría de los investigadores. 

 

Métraux & Kirchhoff (1948) refieren que la denominación de loco(s) fue dada a este grupo por los españoles, con 

referencia a las muecas que solían hacer los timote para espantar a sus enemigo durante las guerras. En cuanto al origen 

de la palabra mutú(s), hay que observar que varios grupos timote y cuica fueron llamados con nombres empezando en 

muku- (mukusé, mukuarsé etc.).  

 

De ser cierta la vigencia de la lengua mutús, extraña el hecho que no disponemos de ningún material de actualidad. 

Arrieta (1998) ofrece una tipología fonética del timote en base a materiales antiguos y Rivet (1927) nos proporciona un 

estudio comparativo de lo que se conoce acerca de la dialectología de este grupo lingüístico. 
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