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[Última modificación: 13/5/15] 
 

PUINAVE Y 

MAKU 
 

A este grupo lingüístico pertenecen quizás ocho lenguas, divididas, tradicionalmente, en dos ramas: la 

primera, puinave, que consta de una sola lengua, y la segunda, makú. La inclusión del puinave a este grupo ha 

sido  recientemente  puesta  en  duda  por  algunos  investigadores  (v.  abajo).  En  espera  de  estudios  sobre  la 

composición interna de la familia, solo se puede proporcionar una lista de los nombres de lenguas que aparecen 

citadas en la literatura, algunas de las cuales sean quizás meras variantes dialectales de otras, en cuyo caso habría 

menos lenguas de lo que parece. También puede ser que se descubran otras lenguas emparentadas. Así, por ejemplo, 

Rodrigues (1986) sugiere que yahúp y jupda sean dialectos de una misma lengua, y de los wariba se dice que su 

idioma podría ser dialecto del nadëb. En todo caso, consta que el nadëb es una lengua netamente diferenciada del 

yahúp y del hupdá. Un cálculo lexicoestadístico hecho por Swadesh (1959) arrojó una divergencia interna de 57 

siglos mínimos para el grupo puinave-makú, lo que correspondría a un micro-filo. El gentilicio puinave se refiere 

también a una lengua desaparecida que pertenecía al tronco arawak. El cuadro siguiente representa la visión 

tradicional, más o menos concensual, que se tiene de esta familia lingüística: 
 
 

 
 

PUINAVE-MAKÚ 
 

PUINAVE 
 

MAKÚ 
2 

puinave / wãnsöhöt (epined) 
1 

 

1. nukak (makusa) 
2. kakwá (bara) 

 

1. jupda-makú (hupda) 

2. yahúp-makú (yuhupde) 

3. dâw (kamã) 

nadëb (kabori) 3 

wariwa (guariba) 
4 

 
 

Notas al cuadro: 

 
(1) El puinave no aparece en el cuadro de Pozzobon (1999), que solamente contempla la rama makú de la familia 

lingüística puinave-makú. En una nota, Martins & Martins (1999: 251) escriben que aunque el puinave se ha 

considerado, algunas veces,   como genéticamente emparentado con las lenguas makú, este parecer no ha sido 

probado. Si bien es cierto que los resultados obtenidos por Rivet en sus investigaciones son a menudo discutibles, el 

estudio que dicho autor firmó con Tastevin (Rivet & Tastevin 1920), tal como mi propia compilación (Fabre 2001), 

parece comprobar la filiación genética del puinave con las lenguas makú.  Los vocabularios manejados por Rivet & 

Tastevin distan mucho de ser confiables, pero los materiales recopilados por lingüístas en el curso de los últimos 

años y publicados en Huber & Reed (1992) apuntan hacia un parentesco más que probable. De lo contrario, habría 

que explicar la difusión de muchos elementos lexicales puinave en el makú y vice versa. 

 
(2) La tripartición lingüística de la rama makú de la familia lingüística puinave-makú, ha sido adelantada por 

Pozzobon (1997). La lista del cuadro presenta las lenguas desde el norte y oeste hasta el sur y este. 

 
(3) Martins & Martins (1999: 255) sostienen con razón que el estudio comparativo de las variedades makú hace 

resaltar una diferencia mayor entre el nadëb y cualquiera de las demás variedades. 

 
(4) Según Pozzobon (1999), el gentilicio guariba (nombre de un mono del género Alouatta) aparece, empleado por 

los habitantes no makú de la zona, para referirse a los nadëb. 

 
Últimamente, el cuadro precedente ha sido criticado recientemente por Epps (2005), quien ha puesto en duda la 

pertenencia a esta familia de las lenguas nukak y kakwá, por una parte, y puinave, por otra. Desvinculando éstas 

tres lenguas, prefiere hablar de una familia lingüística Nadahup, cuyo cuadro dicha investigadora presenta como 

sigue: 
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Familia Nadahup 

 
Nadëb (Kuyawi) 

 
Dâw 

 
Hup Yuhup 

 

Aunque la tesis doctoral de Epps (2005) es ante todo una gramática sincrónica de la lengua hup, esta 

revisión crítica del punto de vista tradicional merecería un estudio detallado, que necesariamente quedará pendiente 

antes de tener a la vista datos más amplios y confiables acerca de las lenguas nukak, kakwá y puinave. En su 

gramática wãnsöjöt (puinave), Girón (2008) también aboga por desvincular esta lengua de la familia makú. 

 
Como lo destaca Pozzobon (1991), la organización social fluctuante entre los grupos y subgrupos makú 

dificulta los esfuerzos de clasificación. Los grupos pertenecientes a la rama makú viven dentro de los límites 

conformados por los ríos siguientes: hacia el noroeste, el Guaviare; hacia el norte el río Negro; hacia el sur el Japurá 

y por el sudeste el río Uneiuxi, afluente del río Negro (Pozzobon 1999). 

 
He aquí la clasificación geográfica de Nimuendajú (1950), basada en el status de siervos que los distintos 

grupos makú desempeñaban entre los indígenas pertenecientes a la familia lingüística tukano : 

 
- Macú do Papurí 

- Macú do Tiquié 

- Macú do Yauareté 

- Macú do Ducupixi-Igarapé 

- Macú do Curicuriari 
- Macú do Yurubaxi 

 

 
Con miras a relaciones genéticas más alejadas, Henley, Mattei-Müller y Reid (1994-96) han propuesto una 

posible vinculación con la lengua aislada hoti (hodï), la que merecería un estudio detenido. Según Epps (2005), las 

correlaciones se darían en mucho mayor grado con el conjunto nukak/ kakwá que con las lenguas nahadup. 

 
Entre  los  estudios lingüísticos comparativos, tanto  sincrónicos como  diacrónicos, pueden citarse  los 

siguientes: Henley, Mattei Muller & Read (1996), Huber & Reed (1992), Martins & Martins (1999), V. Martins (en 

preparación), Pozzobon (1997) y Rivet & Tastevin (1920). 
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DÂW   /  KAMÃ 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas (1) alto Maiuari (afluente del Japurá), zona de São Gabriel de Cachoeira 

(bajo la confluencia del Uaupés y el río Negro): Uarua [munic. São Gabriel da 

Cachoeira, orilla derecha del río Negro, al sur de São Gabriel da Cachoeira] (CEDI 

1990); 

 
(2) bajo Rio Negro, en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, entre la Ilha das 

Flores (desembocadura del Uaupés en el Rio Negro), hasta la Ilha de Uábada, río 

abajo de São Gabriel da Cachoeira (especialmente entre los ríos Curicuriari, al 

norte, y el Maré, al sur. En esta zona, Meira (1991) encontró 2.241 indígenas kamã 

maku, tukano (familia lingüística del mismo nombre), baré, warekena y tariana 

(familia lingüística arawak) en 66 sitios o comunidades. 
 

NOMBRE(S):  
Kamã, maku kama, kama maku 

 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

dow, dâw 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

73 o más (SIL 1986, Ethnologue 1988); 83 para 1994 (Ethnologue 1996); 72 para 1989 (CEDI 

1991); 
 
 

 
La zona de asentamientos dâw se extiende entre los ríos Curicuriari y Marié, en la margen derecha del río 

Negro, frente a São Gabriela da Cachoeira. 
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JUPDA-MAKÚ 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 
Brasil: Noroeste del estado Amazonas, próximo a la frontera colombiana, sobre todo entre los ríos 

Papuri, al norte y Tiquié, al sur: (1) AI Maku [municipio São Gabriel da Cachoeira, 

con 431 jupda-makú para 1988. Hablan el dialecto menaidã u oriental], en los 

poblados   siguientes   (el   número   de   pobladores   menaidã   entre   corchetes 

corresponde al año 1988): (a) Sto. Atanásio [202], (b) Jacamin [17], (c) Cabari 

[64], (ch) Esteio [24], (d) Traira [12], (e) Abacate [35], (f) Sta. Luiza [2], (g) 

Fátima [33], (h) Aracu Ponta [5], (i) Jacaré Banco [2], (j) Vila Nova [1], Piracema 

[31]. Muy pocos hablantes de este dialecto viven dentro de los límites de la vecina 

A.I.  Yauareté  I;  (2)  El  dialecto  poraidã  u  occidental,  se  habla  en  los  Areas 

Indígenas multiétnicos Yauareté II y   Pari Cachoeira I al norte del río Tiquié 

[munic. Bittencourt y Iauareté] en las aldeas siguientes (las cifras de hablantes entre 

corchetes corresponden al año 1989): (a) Umari Norte [29], (b) Sta. Rosa [9], (c) 

Wagãya [59], (ch) Nanoña [34], (d) Biará [20], (e) Colina do Cabarí [28], (f) 

Mercês [7], (g) Coração de Maria [7], Tocandira [35], (h) Piracema [10]; (3) el 

dialecto  central se  habla  en  el  A.I.  Cachoeira I,  al  este  de  los  asentamientos 

poraidã, en  las  siguientes localidades (las  cifras de  población entre corchetes 

corresponden a los años 1988-89): (a) Igarapé Tapira [27], (b) Nova Fundação 

[147], (c) Sitio do Messias [22], (ch) Cucura Manaus [34], (d) Igarapé Embaúba 

[15], (e) Igarapé Macucu [9], (f) Pahsá [30], (g) Barreira [74], (h) Igarapé Traira 

[30], (i) Igarapé Taracuá [72], (j) Dirit Deh/Saracura [17] (Pozzobon 1991); 

 
Colombia: departamento del Vaupés, ríos Papurí y Tiquié, próximo a la frontera brasileña, en el 

Resguardo Indígena multiétnico Parte Oriental del Vaupés. El jupda-makú se 

habla cuando menos en tres localidades: (a) Igarapé Inambú [11 hablantes del 

dialecto  poraidã  para  1989],  (b)  Puerto  Esperanza  [3  hablantes  del  dialecto 

poraidã para 1989] y Piracuara [50 hablantes del dialecto menaidã para 1988] 

(Pozzobon 1991); 
 

NOMBRE(S):  
Jupda-makú, hupdá-makú, maku-hupdâ, makú de tucano, ubdé. Tres dialectos: oráidâ "arri- 

beño" (ángulo noroeste del estado, en la frontera colombiana, al sur del río Papurí, en los cursos 

altos de los ríos Umari y Cantagalo), menaidâ "abajeño" (hablado en el AI Iauareté I) y dialecto 

central (hablado entre los dos últimos dialectos mencionados, entre los ríos Tiquié, al sur, y Papuri, 

al norte, en los igarapés Urucú, Passá y Urubú); 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

hupda  

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 1.413 hablantes para 1986 (Rodrigues 1986); 1.208 maku-hupdâ para 1988-1989 (CEDI 

1990; Ethnologue 1996); 

Colombia: 150 hablantes para 1991 (Ethnologue 1992 y 1996) 
 

 
 
 
 

Unos 50% jupda-makú son bilingües en tucano u otra lengua de la familia tukano (Ethnologue 1988). 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Athias, Renato 1995. Hupdë-Maku et Tukano: relations inégales entre deux sociétés du Uaupés amazonien (Brésil). 

Thèse de Doctorat. París: Université Paris X. 

  1998. Doença e cura: sistema médico e representação entre os Hupdë-Maku da região do Rio Negro, 

Amazonas. Horizontes Antropológicos 4/9. Porto Alegre: UFRGS. 

             2004. Indigenous traditional medicine among the Hupd’äh-Maku of the Tiquié river (Brazil). Ponencia a la 
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conferencia “Indigenous peoples’ right to health: Did the international decade of Indigenous peoples make 

a difference?”, 9/10 December 2004, Londres. 

Erickson, Timothy - Catherine Groth Erickson (eds.) 1993. Vocabulario jupda-español-portugués. Bogotá: ILV. 

Epps, Patience 2003. Evidentiality as an areal feature: evidence from Hup. Proceedings of the Conference on 

Indigenous Languages of Latin America, 1.  http://www.ailla.utexas.org/site/cilla1_toc.html 

              2005a. Areal diffusion and the development of evidentiality. Evidence from Hup. Studies in Language, 

29/3: 617-650. 

             2005b. A Grammar of Hup. Ph.D. diss. Charlottesville: University of Virginia. 

  2007a. Birth of a noun classification system: the case of Hup. En: W. Leo Wetzels (ed.), Language 

Endangerment and Endangered Languages. Linguistic and Anthropological Studies with Special Emphasis 

on the Languages and Cultures of the Andean-Amazonian Border Area: 107-127. Indigenous Languages 

of Latin America (ILLA). Leiden: Research School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS). 

              2007b. The Vaupés melting pot: Tukanoan influence on Hup. En: Alexandra Y. Aikhenvald & R.M.W. 

Dixon (eds.), Grammars in contact: A cross-linguistic typology: 267-289. Oxford: OUP. 

  2007c. Grammatical borrowing in Hup. En: Yaron Matras & Jeanette Sakel (eds.), Grammatical borrowing 

in cross-linguistic perspective: 551-566. Berlín: Mouton de Gruyter. 

             2008a. From ’wood’ to future tense: nominal origin of the future construction in Hup. Studies in Language, 

32/2: 383-404. 

  2008b.  Grammatical  borrowing  in  Hup.  En:  Yaraon  Matras  &  Jeanette  Sakel  (eds.),  Grammatical 
borrowing: a cross-linguistic survey: 551-566. Berlin: Mouton de Gruyter. 

             2008c. A Grammar of Hup. Berlin: Mouton de Gruyter. 

             2008d. Hup’s typological treasures: description and explanation in the study of an Amazonian language. 

Linguistic Typology, 12/2: 169-193. 

             2009a. O nascimento de um sistema de classificação nominal. ReVEL, Edição especial 3.  www.revel.inf.br 

             2009b. Where differential object marking and split plurality intersect: evidence from Hup. En: P. Epps & A. 

Arkhipov (eds.), New challenges in typology. Transcending the borders and refining the distinctions: 85- 

104. Berlin: Mouton de Gruyter. 

______ 2009c. Escape from the noun phrase. From relative clause to converb in an Amazonian language. Diachro-

nica 26/3: 287-318. 

              2010a. Linking valence change and modality: diachronic evidence from Hup (Amazonia). International 

Journal of American Linguistics, 76/3: 335.356. 

  2010b. A escola entre os Hupd’äh do Alto Rio Negro: encontrando um caminho. En: Gabriel Cabrera 

Becerra (ed.), Viviendo en el bosque. Un siglo de investigaciones sobre los makú del Noroeste Amazónico. 

Bogotá: Iniversidad Nacional de Colombia. 

  2011.  Reciprocal constructions in  Hup.  En:  Nicholas Evans  et  al.  (eds.),  Reciprocals and  semantic 

typology: 315-328. Amsterdam: John Benjamins. 

Franklin, Gail L. - Barbara J. Moore 1979. Descrição preliminar de características estativas da língua Makú-hupda. 

Breves noticias da língua Makú-hupda: 1-8. Ensaios lingüísticos 6. Brasil: SIL. 

Moore, Barbara J. 1976. Algunos aspectos del discuro en jupda macu. Estudios en cacua, jupda y saliba. Série 

Sintáctica 3: 81-106. Bogotá: ILV/MG. 

              1977. Some discourse features of Hupda Macú. En: R.E. Longacre & F. Woods (comp.), Discourse 

Grammar 2: 25-42. Dallas: SIL. 

  - Gail L. Franklin 1979a. Análisis preliminar de locuçãos nominais da língua Makú-hupda. Breves noticias 

da língua Makú-hupda, EL 6: 9-31. 

  -             1979b. Breves notícias da língua Makú-Hupda. EL 6. Brasília: SIL. 

Pozzobon, Jorge 1991. Os Maku - esquecidos e discriminados. CEDI 1991: 141-142. 

Reid, Howard 1978. Dreams and their interpretation among the Hupda Maku Indians of Brazil. Cambridge Anthro- 

pology, 4. 

  1979. Some aspects of movement, growth and change among the Hupda Makú Indians of Brazil. Ph.D. 

diss.Cambridge: University of Cambridge. 

Reina Gutiérrez, Leonardo 2000. Los macúes, lengua hupda. Aspectos de la fonología. En: M.S. González de Pérez 

& M.L. Rodríguez de Montes (eds.), Lenguas indígenas de Colombia: una visión descriptiva: 537-546. 

Santafé de Bogotá: ICC. 

http://www.ailla.utexas.org/site/cilla1_toc.html
http://www.revel.inf.br/
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KAKWA (CACUA) / BÁRA MAKÚ 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: departamento del Vaupés, zona entre los ríos Vaupés, Tiquié, Querari y Papurí, zona de 

Wacara (30 kms. al Este de Mitú). La mayoría vive dentro del resguardo indígena 

Parte Oriental del Vaupés, junto con unos veinte grupos étnicos. Algunos viven 

también en el resguardo indígena multiétnico Mirití-Paraná (departamento del 

Amazonas, municipio de Leticia) (MG 1980). 
 

NOMBRE(S):  
Kakwa. Tres grupos: macú de cubeo, macú de guanano, macú de desano 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

150  hablantes  para  1982,  la  mayoría  monolingües,  aunque  se  da  también  cierto  grado  de 

bilingüísmo con cubeo, desano y guanano, todos de de la familia tukano, y de los cuales son los 

siervos (Ethnologue 1988); unos 300 hablantes (Cathcart 1973); 600 personas (MG 1980. Dicha 

fuente  parece  confundir  macu-cacua y  macu-jupda); 217  hablantes en  Colombia (Pozzobon 

1991); 
 

 
 
 
 

Los macú de cubeo, o por lo menos los del Cuduiarí, ya no viven entre los cubeo y se han emancipado. 

Son llamados borówa por los cubeo y viven en la boca del Querarí (Goldman 1979 [1963]). Al parecer, los cacua 

son idénticos a los indígenas llamados bará en territorio brasileño (Pozzobon 1991). 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Bolaños Quiñónez, Katherine Elizabeth 2010. Kakua phonology: First approach. M.A. Thesis, University of Texas 

at Austin. 

Cathcart, Marilyn 1973. Cacuá. En: Schauer (comp.), Aspectos de la cultura material de grupos de grupos étnicos 

de Colombia, vol. 1: 101-123. Bogotá: ILV/MG. 

             1979. Fonología del cacua. SFIC 4: 9-45. 

             - Stephen H. Levinsohn 1976. Codificación de la progresión cronológica del discurso en el idioma cacua. 

Estudios en cacua, jupda y saliba. Série Sintáctica 3: 1-35. Bogotá: ILV/MG. 

             -             1977. The encoding of chronological progression in Cacua narratives. En: R.E. Longacre & F. 

Woods (eds), Discourse Grammar 2: 69-94. 

  - L. Lowers 1976. La pelea entre Aquí y Victoria, texto del cacua. En: Serie Sintáctica 3. Estudios en 

cacua, jupda y sáliba: 37-82. Bogotá: ILV. 

Goldman, Irving 1979 [1963]. The Cubeo Indians of the Northwest Amazon. Urbana: University of Illinois Press. 

La Rotta M., Luz Marina 1977. Comparación fonológica entre el cacua y el español. ALCA 3: 1-21. 

Meléndez   Lozano, Miguel Ángel 2000. Reseña bibliográfica del kakua. En: M.S. González de Pérez & M.L. 

Rodríguez de Montes (eds.), Lenguas indígenas de Colombia: una visión descriptiva: 561-564. Santafé de 

Bogotá: ICC. 

Métraux, Alfred 1948. The hunting and gathering tribes of the Rio Negro Basin. HSAI 3: 861-867. 

Pozzobon, Jorge 1991. Os Maku: esquecidos e discriminados. CEDI 1991: 141-142. 

Silverwood-Cope, Peter 1972. A contribution to the ethnography of the Colombian Makú. Ph.D. diss, University of 

Cambridge. 
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NADËB 

 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas, curso alto del río Uneiuxi (afluente derecho del medio río Negro, entre los 

ríos Negro y Japurá): (1) AI Paraná Boa Boa [munic. Novo Japurá, lago Jutaí, en la 

zona de la confluencia   de los ríos Solimões y Japurá, donde viven juntos con 

kanamari y tucanos], (2) AI Uneiuxi [munic. Santa Isabel Rio Negro, en el río 

Uneuixi, al noroeste de Maraã y al este de Bittencourt, donde viven junto con 

tucano], (3) zona del río Japurá [municipio de Tefé, entre Maraã y Bittencourt, 

donde viven aislados] (CEDI 1990). Estos últimos podrían también ser los llamados 

waríba o wariwa-tapuya (v. bajo este nombre); 
 
 

NOMBRE(S):  
Nadëb, (nadëb)makú, kaborí 

 
 

AUTODENOMINACIÓN: 

kaborí ("persona") 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

300 para 1986 (Rodrigues 1986; Ethnologue 1988); 300 - 400 personas para 1969-1982 (Pozzobon, 

en CEDI 1991); 
 

 
 
 
 

Según Münzel (1969-72), el grupo kaborí usa la palabra nadëb para referirse a los makú sin contactos 

con la sociedad nacional. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Barbosa,  Jefferson  Fernando  2005.  Descrição  fonológica  da  língua  Nadëb:  dialeto  doo  Paraná  Boá-Boá. 

Dissertação de Mestrado, Instituto de Letras. Brasília: UnB. 

Craig, Colette - Ken Hale 1988. Relational preverbs in some languages of the Americas. Language 64/2: 312-344. 

Münzel, Mark 1969-72. Notas preliminares sôbre os Kaborí (Makú entre o rio Negro e o Japurá. RA 17/20-1: 109- 

132. 

Schultz, Harald 1959. Ligeiras notas sôbre os Makú do Paraná Boá Boá. RMP 11: 109-132. São Paulo. 

Senn, Rodolfo - Beatrice Senn 1998. Updated phonemic analysis of the Nadëb language. ALing, 227. Porto Velho: 

FUNAI/ ILV. 

Weir, E.M. Helen 1980. Um caso de OSV: a língua Nadëb. Ponencia a la XII Reunião Brasileira de Antropologia. 

Rio de Janeiro (ms.) 

  1981a. Desenvolvimento diacrônico de certos prefixos verbais na língua Nadëb. EL (Anais de Semi-narios 

do GEL) 5. São Paulo. 

             1981b. Análise de uma construção negativa no Nadëb. EL 4: 273-281. Araraquara. 

  1984. A negação e outros tópicos da gramática Nadëb. Dissertação de Mestrado em Lingüística. Campinas: 

IEL-UNICAMP. 

             1986. Footprints of yesterday's syntax: diachronic development of certain verb prefixes in an OSV language 

(Nadëb). Lingua 68: 291-316. 

             1990. Incorporation in Nadëb. En: Doris L. Payne (ed.), Amazonian Linguistics: 321-363. Austin. 

              1994. Nadëb. En: Peter Kahrel & René van den Berg (eds.), Typological studies in negation: 291-323. 

Typological Studies in Language, 29. Amsterdam: Benjamins. 
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NUKAK      (MACUSA) 
 

El nukak o macusa no figura en Loukotka (1968). Tovar & Larrucea de Tovar (1984) remiten a los 

escuetos datos citados en Dostal (1972) sobre la existencia de este grupo. 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: zona fronteriza entre los departamentos de Guainía, Guaviare y Vichada, entre los ríos 

Guaviare e Inírida. Vivirían desde la zona de Charco Caimán hasta la de Maparipan 

(Ethnologue 1992). La última corresponde probablemente ya a la localidad de 

Mapiripana, frente a la desembocadura del caño Siare en el Guaviare, cerca del 

límite entre los tres departamentos ya, con más certeza, al pueblo de Maripán 

situado en el río Guaviare aguas abajo de San José del Guaviare, en el límite con el 

depto. Meta. En cuanto a Charco Caimán, los mapas señalan una Laguna Caimán a 
unos cuarenta kilómetros en línea recta al oeste de la frontera entre el departamento 

del Meta y los de Guaviare y Vichada. Dicha zona corresponde al ángulo nordeste 

del departamento del Guaviare y el extremo oeste del del Guainía. Según Anónimo 

(1992), se habla de un grupo de 1.100 nukak que, huyendo de colonos y sembra- 

dores de coca, se encuentra actualmente en la zona del pueblo de Calamar, y cuyos 

asentamientos tradicionales eran las cabeceras del Inírida y del Papunahua, así 

como por la cuenca sur de Guaviare. 
 

NOMBRE(S):  
Macú, natuak, macusa, macú del Guaviare 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

nukak 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

La población nukak actual se estima entre 500 y 550 personas (Carlos Franky, c.p. mayo 2008) 
 

 
 
 
 

Según Politis & Rodríguez (1994), los nukak están divididos en cuatro grupos territoriales endógamos: 

wayarimunu, hacia el nordeste, takayumunu, al sudeste, muahbehmunu, el grupo central, y meumunu, al 

sudoeste [hacia el este/sudeste de San José del Guaviare y norte/nordeste de Calamar]. Dentro de cada uno de estos 

grupos, los nukak viven en bandas que comprenden entre diez y treinta personas. 

 
En la misma zona donde viven los nukak, a orillas del río Guaviare, aunque al parecer más al este, hay 

asentamientos guayabero y guahibo (familia lingüística guahiba). Dostal (1972: 395) así como Ellis de Walter & 

Criswell (1987: 194) los ubican erróneamente en el Vaupés, aunque indudablemente se trata del mismo grupo 

étnico. Son cazadores-recolectores nómadas, que evitan el contacto. De los datos proporcionados en Huber & Reed 

(1992), se desprende el carácter plenamente puinave-makú de la lengua hablada por los nukak. De las cuatro 

lenguas puinave-makú comparadas por estos autores (puinave, nukak, kakua y jupda), resalta un 

emparentamiento más estrecho entre nukak y kakua que entre nukak y el puinave o el jupda. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Anónimo 1992. Los Nukak necesitan urgente ayuda médica y reconocimiento de su territorio. AI LII/1-2: 351. 

Ardila Calderón, Gerardo Ignacio 1992. Los nukak-makú del Guaviare: mi primer encuentro con la gente de las 

palmas. Etnografía para la arqueología del poblamiento de América. América Negra 3: 171-190. Bogotá: 
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              - Gustavo Politis 1992. La situación actual de los nukak. Revista de la Universidad Nacional, 26: 2-6. 
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Asuntos Indígenas (ms.). 
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PUINAVE 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Departamento del Guainía (entre los llanos del Meta y del Vichada y las fronteras de 

Brasil, río Inírida y afluentes (Triana 1988). Viven en aldeas dispersas en el río 

Inírida (Remanso, Venado, Cerro Nariz, Chorrobocón, Santa Cruz, Caño, Piapoco, 

Nauquen Mocoa, Danta,  Sabanitas, Laguna  Piedra,  Matraca, Zancudo, Laguna 

Mave, Puerto Valencia y    Morichal Viejo); en afluentes del  mismo río (caño 

Bocón: Buena Vista, Barrancotigre, Bachao, Niñak, Cementerio, Canacoa, Yuri y 

Puerto  Inírida);  en  la  ribera  colombiana  del  Orinoco  (aldeas  de  Berrocal  y 

Hormiga); en el río Guaviare: caños Cacao y Guamuco (Telban 1988). 

 
(1) Resguardos indígenas en el depto. del Guainía, municipio de Puerto Inírida: (a) 

Coayare-El Coco (184 puinave, piapoko y kurripako), (b) Remanzo-Chorro 

Bocón (490 puinave y kurripako), (c) El Venado (124 puinave, kurripako, 

guanano, kubeo, desano, tucano y piratapuyo), (d) Caranacoa-Yuri-Laguna 

Morocoto (326 puinave y kurripako), (e) Almidón-La Ceiba (138 puinave, 

tucano, kurripako y kubeo), (f) Paujil [504 puinave (Arango & Sánchez 1998), 

(g) Bachaco-Buena Vista [municipios Inírida y Barrancomina, con186 puinave), 

(h) Resguardo Cuenca Media y Alta del Río Inírida [municipios Inírida, 

Barrancomina, Puerto Colombia, Morichal Nuevo (2.363 puinave según Arango & 

Sánchez 1998)], (i) Reguardo Río Atabapo e Inírida [municipios Inírida, Cacagual 

Puerto Colombia] (Atlas de pueblos indígenas de la Amazonía colombiana 1998; 

MG 1980); 

 
(2)  Departamento  del  Vichada,  (a)  municipio  de  Puerto  Carreño:  resguardo 

indígena Laguna Negra y Cacao (181 puinave, kurripako y kubeo) (MG 1980); 

municipio de Cumaribo: Berrocal/ Amapo/ P.Escondido [378 personas (Arango & 

Sánchez 1998)] 

 
Venezuela: Estado Amazonas, (1) depto. Atabapo: (a) Cerrito de Asisa (llamado Maracoa en 

Zerries 1958) [con un total de 32 puinave, baniva y yekuana], (b) San Fernando 

de Atabapo/Malakua [comunidad multiétnica con 1.073 habitantes para 1982], (c) 

Caño Magua [al este de San Fernando de Atabapo, con 175 puinave, curripaco y 

otros], (ch) Patacame [66 puinave, piaroa, curripaco y guahibo para 1982], (d) 

Minicia [con 77 puinave], (e) San Juan de Manapiare [comunidad multiétnica con 

597 habitantes]; 

 
(2) depto. Atures: (a) Caranaven [multiétnico, 93 hab.], (b) Laja Lisa [al norte de 

san Fernando de Atabapo, multiétnico con 282 hab.], (c) Isla Castillito [7 puinave 

y baré], (ch) Zona de Puerto Ayacucho/Monte Bello [multiétnico], (d) Nericagua 

[34 puinave para 1982], (e) Iboa [23 puinave, baniva y yekuana para 1982], (f) 

Laguna de Iboa, a unos 25 km en línea recta al sur de San Fernando del Orinoco 

[22 puinave y yekuana], (g) Masagua [15 puinave, curripaco y guahibo], (h) San 

Juan de Ucata [83 puinave para 1982]; (i) Caño Morocoto [10 puinave y piapoco 

para 1982], (j) Santa Rosa de Ucata [21 puinave y curripaco para 1982] (OCEI 

1985); 
 

NOMBRE(S):  
Puinave, caberre, uaipi, guaipunare 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Wânsöhöt (autodenominación grupo étnico); wãnsöhöt yedöhet (para la lengua - Girón 2004, 

Girón & Wetzels 2007) 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Alrededor de 4.000 hablantes en total (Girón & Wetzels 2008); 

Colombia: 2.000 hablantes (Triana 1988); 1.784 personas (MG 1980) 
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Venezuela: 240 hablantes (Ethnologue 1988); 491 para 1985 (Mosonyi 1987); 491 puinave para 

1982 (OCEI 1985); 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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WARÍBA 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas, municipio de Tefé, orilla izquierda (norte) del Japurá, entre Maraãa al este, 

y  Villa Bittencourt, cerca de la frontera colombiana, al oeste [entre los ríos Japurá y Negro: 

cabeceras de los ríos Teâ, Uneiuxi y Jurubaxi (afluentes del curso medio del Rio Negro), así 

como en el Paraná Boá-Boá (afluente del Japurá)]. Los waríba parecen vivir en la misma 

zona que los nadöb-maku, y puede ser que pertenezcan al mismo grupo que los nadöb que 

viven aislados en esta región (v. también bajo nadöb, subgrupo 3); 
 
 

NOMBRE(S):  
Guaríba, Waríba, waríwa-tapuya 

 

AUTODENOMINACIÓN: 
 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

180 hablantes (Rodrigues 1986) 
 

 
 
 
 

Tastevin (1923) habla de dos grupos waríba: "bravos" o guariba del oeste y "mansos" del este. Los makú 

del Jurubaxi llamaban nadöb a los wariba. Pozzobon considera a los Maku Wariba como un subgrupo de los 

nadöb. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
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YAHUP-MAKÚ   /    YUHUPDÃ 
 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: estado Amazonas, al sur del río Tiquié, desde su desembocadura en el Uaupés hasta la frontera 

colombiana, en tres áreas indígenas multiétnicas [entre los ríos Tiquiê, las cabeceras del 

Traíra y el Curicuri]: (1) A.I. Pari Cachoeira II [municipio Iauareté], en las localidades 

siguientes, donde se habla el dialecto nain deh (las cifras de pobladores entre corchetes 

corresponden a los años 1989-91): (a) São José do Cunuri [46], (b) S. Domingos do 

Cunuri [22], (c) Sta. Aparecida [46], (ch) Samaúma [15], (d) Matapi [9]; (2) parte 

occidental del A.I. Pari Cachoeira I [municipios de Bittencourt y Iauareté], donde se 

habla el dialecto tewdeh (las cifras de pobladores entre corchetes corresponden al año 

1989): (a) São Joaquim [51], (b) Tabatinga [9], (c) Sitio do Américo [2], (ch) Cucura 

São João do Norte [26], (d) Templo do Diabo [16], (e) São Tomé [10], (f) Duhtura 

[14]; (3) zona situada entre el A.I. Pari Cachoeira III y V. Bittencourt, al sur, en el 

municipio Japurá. En dicha zona, se habla el dialecto boyop mi: (a) Igarapé Preguiça 

[13], (b) Igarapé Piranha [60] (Pozzobon 1991); 
 

NOMBRE(S):  
Yahup-makú, yuhupdã (tres dialectos: têwdeh (al sur del río Tiquié, próximo a la frontera colom- 

biana), nayndeh (al sur del primero, entre el río Tiquié, al norte, y el igarapé Irá, al sur) y bayop mi, en 

los igarapés Preguiça y Piranha, al norte de Vila Bittencourt); 

AUTODENOMINACIÓN: 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

400 yuhup (Lopes & Parker 1999); 300 hablantes (Rodrigues 1986); 360 personas para 1995 (Ethno- 

logue 1996); 370 hablantes para 1982-1989 (Pozzobon en: CEDI 1991); 
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