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[Última modificación: 22/07/18] 

SALIBA 

 

A esta familia lingüística pertenecen dos o tres idiomas. El mako es considerado por Migliazza (1985) 

como un dialecto del piaroa.  La mayoría de los especialistas considera esta familia lingüística como 

independiente, aunque Greenberg (1960) la clasifica en su macro-grupo "Andean-Equatorial".  

 

El extinguido ature pertenecía también al grupo saliva. Al oeste de su territorio, se hablan lenguas del 

tronco arawak, y hacia el este, otras que pertenecen al  grupo caribe. 

 

Swadesh (1959), basándose en los datos lingüísticos deficientes que se tenían en esta época, intentó 

medir el grado de divergencia interna mínima para las lenguas saliba, que determinó en 20 siglos. 

 

 

Familia lingüística Sáliba: 

 

- Sáliva 

- Piaroa 

- Makú (mako) 
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MACO 

 

No debe confundirse con el maku que pertenece a la familia lingüística puinave-maku, o con el makú 

(lengua aislada), ni tampoco con el makuna, de la familia tukano. En Brasil, solían llamar macú brabos a las 

bandas širiana (uaicá, yanomam) de los afluentes izquierdos del alto río Negro. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: Estado Amazonas, Municipio Manapiare (1) río Ventuari:  (a) comunidades de 

Canaripó, Isla Bomba, Fundo Caimán, Fundo Chicho, Porvenir II; (b) comunidades 

Cerro Mosquito, Marueta, Puerto Limón, Yopal, Tavi Tavi, Morocoto, Moriche; (2) 

caño Yureba: comunidades San José de Yureba, Barranco Rojo, y otra sin nombre; 

(3) Caño Negro: comunidad Caño Negro; (4) caño Parú: comunidad de Parú y Santa 

Rosa (¿) (Rosés Labrada 2014).  

 

NOMBRE(S): 

Máco (máko), maku 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

[hõhõdɨ] ‘personas’, [wĩlɨ˜]; joj̧o̧dö ~ wiļö̧ tjiw̧ȩnȩ ‘idioma mako’ (Rosés Labrada 2014) 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 

1211 mako para 2011 (Rosés Labrada 2014); 130 hablantes (Migliazza 1985) 

 

 

 

Migliazza (1985) y Migliazza & Campbell (1988) consideran al máko  como una forma dialectal del 

piaroa, y afirman  que son variedades intercomprensibles.  

 

La palabra mako, de origen Carib o Arawak, se empleó para referirse a grupos esclavizados que vivían 

incorporados a los grupos étnicos a los cuales sus amos pertenecían. De ahí que dicha palabra se empleó para 

referirse a grupos étnicos o fragmentos de éstos, cuyo único común denominador era su condición social de  

estatus inferior. Varios subgrupos de origen máko viven entre los piaroa, incluso en otras zonas que la que se 

considera hoy como la suya propia (bajo Ventuari y afluentes). Así  Kaplan (1975: 25) y Overing & Kaplan 

(1988: 316) aluden a la presencia  de subgrupos máko en el Paria Chiquito, el Parguaza y el Cuao.. De todos 

modos, la presencia de individuos de origen  máko en asenta-mientos piaroa indudablemente dificulta o 

imposibilita la clasificación genética de estas dos variedades lingüisticas, sobre todo cuando se toma en cuenta 

el hecho de que todos los subgrupos llamados hoy  máko no necesariamente peretenecen originalmente a la 

familia lingüística sáliba.  
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PIAROA   /   WOTHUHA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Venezuela: ! Estado Amazonas, mitad occidental. Los datos provienen de OCEI (1985) con el 

número de piaroa entre corchetes: (a) parte central del depto. Atabapo, en la zona en 

que el Ventuari, viniendo desde el este, tuerce hacia el sur en ángulo recto para luego 

reiniciar su curso original antes de verter sus aguas en el Orinoco a la altura de San 

Fernando de Atabapo: (1) Boca de Asita [hacia el sudeste de San Juan de Manapiare, 

en la boca del río Asita, afluente norte del Ventuari, con 24 piaroa], (2) Caño Picúa 

[85], (3) Coromoto de Parú [en el río Parú, afluente oriental del Ventuari que 

desemboca en éste en la parte sur del gran codo del Ventuari; en dicha comunidad 

viven  12 piaroa], (4) Marueta Afuera/ Wäkiji [en el río Marueta, afluente oriental 

del Ventuari, al sur del río Parú, con 37 piaroa], (5) Frente Marueta [24], (6) Cerro 

Asisa Abajo [río Asisa, afluente de la banda izquierda (sur) del Parú, con 16 piaroa], 

(7) Abajo Macawana/ Akarä Inäwä [6], (8) Laguna de Garrapata/ Kwäbä [12], (9) 

Paso Parú [15], (10) Cerro Venado [8], (11) San José de Parú [12], (12) Boca Caño 

Marieta [afluente de la orilla norte del Ventuari, al sudoeste de San Juan de 

Manapiare, con 12 piaroa], (13) Isla Cucurital II [20], (14) Caño Cayare [19], (15) 

Isla Caimán [15], (16) Santa María del Ocamo [10 piaroa y yeral (ñeengatú, tupí-

guaraní)], (17) Rastrojo/ Wächäkua [22], Patacame [probablemente en el río 

Atabapo, al sur de Fernando de Atabapo, en la zona del codo formado por la frontera 

centre Colombia y Venezuela, con 66 curripaco, guahibo, piaroa y puinave], (18) 

Caño Maraya [aguas abajo de Canaripo, hacia el este de San Fernando de Atabapo, 

con 86 curripaco y piaroa], (19) Caño Panavén [83], (20) Comunidad Marueta [75], 

(21) Caño Tama [20], (22) Piedra Blanca [29], (23) Solitario [7], (24) Carida [23], 

(25) Kanaripó [aguas arriba de la desembocadura del Ventuari en el Orinoco, con 27 

piaroa], (26) Morocoto II/ Huapäje [24], (27) Laguna de Porvenir [75], (28) Puerto 

Yaque [15], (29) San Juan de Puruname [aguas abajo de la boca del Guaname, 

afluente de la orilla derecha del Orinoco entre San Fernando de Atabapo y La 

Esmeralda, con 111 piaroa y yeral (ñeengatú - tupí-guarani], (30) San José de 

Yurehua/ Töruba [100];  

 

 (b) parte norte del depto. Atures. En este departamento, los maco-piaroa están en 

contacto con los yabarana (del grupo caribe, v. bajo éste). Nuestra fuente (OCEI 

1985) no distingue entre piaroa y mako. Estos últimos viven el el bajo Ventuari y 

afluentes (Guapuchi, Parú, Marueta y Yureba): (1) Betania de Topocho [143 baniva 

y piaroa], (2) Casa de Tigre/ Yäwi Ojú [59], (3) Pavoni [comunidad multiétnica con 

83 curripaco, guahibo, piaroa y otros], (4) San Juan de Manapiare [multiétnico con 

597 habitantes], (5) Comunidad Morales/ Kämwitö Däyä [36], (6) Santa Cruz de 

Manapiare/ Leyö Inähuä [33], (7) Laguna Maguari [44], (8) Piedra Pintada/ Pintado 

del Manapiare [entre la desembocadura del Manapiare en el Ventuari y la ciudad de 

San Juan de Manapiare, con 8 piaroa], (9) Pozo Terecay [33], (10) Puerto de la Cruz/ 

Ärähuätäni [7], (11) Caño Mure [120], (12) Raya/ Sibäri Tuäyä (Chibari Tuaya según 

Kaplan (1975) [10 piaroa en la desembocadura del Caño Rorro en el Paria Chiquito], 

(13) Caño Chupadero [23], (14) Güiätuca Aje [4], (15) Isla de Paria [25 guahibo y 

piaroa], (16) Caño Seje I [5], (17) Pendare del Sipapo/ Du=cuyä=cua [124], (18) 

Tierra Flor/ Modutta Tojepinaka [27], (19) Boca de Caño Santo [12], (20) Caño 

Guama II [72], (21) Caño Lapita [45], (22) Kämäruoto [12], (23) Camani [7], (24) 

Caño Corocoro [48], (25) Campo Florido [con 86 guahibo y piaroa], (26) Puente 

Samariapo [con 71 guahibo y piaroa], (27) La Reforma [multiétnico con 261 

baniva, curripaco, guahibo, piapoco y piaroa], (28) Pintado I [multiétnico con 160 

habitantes], (29) Desecho de Sasafra/ Desecho Tonina [8], (30) La Rinconada [9], 

(31) Caño Socorro [14], (32) Guayabalito/ Ujupottä [83], (33) Dubora Inähuä [15], 

(34) Caldero Afuera [51], (35) Pärehua Aje [7], (36) Raudal Ceguera [36], (37) 

Cucurito [con 59 baniva y piaroa], (38) Caño Cupaven I [42], (39) Paria Grande 

[166], (40) Coromoto del Cuao [95], (41) Caño Grulla/ Jötä Aje [220], (42) Raudal 
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del Danto [69], (43) Caño Mono/ Jichu Aje [6], (44) Huäyä=ke [29], (45) Caño 

Piedra I [9], (46) San José del Cuao/ Ärä Coinoto [77], (47) Caño Moriche/ Huäri 

Aje [33], (48) Huärähuä [16], (49) Puerto Ayacucho [en varios barios de la ciudad e 

inmediaciones junto con otros grupos étnicos], (50) Caño Estera [5], (51) San Felipe 

[14], (52) Alto Carinagua [37], (53) Bajo Tonina [11], (54) Hungarito [29], (55) 

Barranco Colorado [15], (56) Manaca [21], (57) Nericagua [34], (58) Caño Guaca 

[20], (59) Laguna de Márano [27], (60) Guacamaya [17], (61) Churuata de 

Munduapo [15], (62) Sabaneta de Capuana [18], (63) San Vicente de Cataniapo [8], 

(64) Bella Vista [32], (65) Boca de Ucata [47], (66) Guanay [77], (67) Churuata de 

Ramón [107], (68) Laguna Mavaca [36], (69) Caño Piojo [con 184 baré, guahibo y 

piaroa], (70) Cüoto Gavilán [con 132 baré, guahibo y piaroa], (71) Limón de 

Parhueña [con 292 baniva, curripaco y piaroa],  (72) Ratón [comunidad multiétnica 

con 267 habitantes], (73) Primavera [con 33 guahibo y piaroa], (74) Puente 

Cataniapo [4], (75) Pueblo Viejo [8], (76) Milagro de Cataniapo [7], (77) Camani de 

Marieta [31], (78) Colmena [20], (79) Caño Naranjillo [12], (80) Äcuäy Moriche 

[19], (81) Maquito [23], (82) Boca de Cuao [8], (83) San Pedro de Cataniapo [118], 

(84) Caño Marieta [188], (85) Guara [75], (86) Babilla de Pintado [83], (87) Pava de 

Cataniapo [64], (88) Maco [52], (89) Käpä [con 50 piaroa y yabarana], (90) Caño 

Güinare [25], (91) Puerto Cocuy [13], (92) Laguna Sardina [16], (93) Caño Gato 

[17], (94) Boca Tavitavi [desembocadura del río del mismo nombre en el Ventuari, 

aguas arriba del río Parú, en la orilla opuesta, con 27 piaroa], (95) Caño Piedra III 

[20], (96) Caño Rana [38], (97) Caldero Afuera II [20], (98) Santa Inés II [30], (99) 

Caño Veral [11], (100) Caño Uña [43], (101) Puerto Limón [multiétnico con 59 

habitantes], (102) San Pedro del Orinoco [multiétnico con 152 habitantes], (103) Alto 

Río Cuao [8], (104) Huämu Aje [24] (OCEI 1985); 

 

! Estado Bolívar, distrito Cedeño (tercera parte del occidente del estado), municipio 

La Urbana (municipio extremo occidental del distrito, ríos Suapure y Parguaza, 

afluentes derechos del Orinoco entre La Urbana y la frontera colombiana): (1) 

Barranco El Carmen [20 baniva y piaroa], (2) Tierra Blanca/ Teä=ka [210 piapoco 

y piaroa, (3) Aceite [10], (4) Villaoto [15], (5) Pendare del Parguaza [259 piapoco y 

piaroa], (6) Caño Bejuco [53], (7) Wawipäca [8], (8) Coromoto [7], (9) Raudalito 

[6], (10) Caño Blanco I/ Caño Jugo [50], (11) Puerto Francia [58 guahibo y piaroa], 

(12) Rimu Age I [12], (13) Rimu Aje II/ San Rafael de Chivapure [46], (14) Cerro 

Cucurito [34], (15) Puente Sabana Cardona [17], (16) Caño Blanco III [69], (17) 

Limón de Caño Blanco [14], (18) Sabana Cardona [82], (19) Salto Maraca [96], (20) 

Corobita [48], (21) La Montaña [22], (22) Santa Fe I [56], (23) Pozo Bagre [20], (24) 

Angelita [42], (25) Bolsillo de Parguaza [9], (26) Corianera [103], (27) Pozo Ceiba 

[14], (28) Las Bateas [67 panare y piaroa], (29) Paso de Caripo-Palomo [comunidad 

multiétnica con 108 habitantes], (30) Puente Chivapure [río Chivapure, afluente del 

Suapure hacia el sur-sureste de La Urbana, con 36 piaroa]  (OCEI 1985); 

 

Colombia: los piaroa colombianos viven entre los ríos Vichada, al norte, y Guaviare, al sur, 

en los cursos bajos de estos ríos y otros afluentes occidentales del Orinoco, en el 

departamento del Vichada. Para la zona de Matavén, figuran los resguardos indígenas 

siguientes: (a) Matavén-Fruta [río Matavén y caño Fruta, municipio de Puerto Carre-

ño/ Cumaribo, 165 piaroa (Arango & Sánchez 1998; MG 1980)], (b) Caño Zama 

[municipio Cumaribo, entre los ríos Vichada, al norte, y Mataveni, al sur, con 112 

(MG 1980) o 145 (Arango & Sánchez 1998) piaroa]. Por su parte, el Atlas cultural 

de pueblos indígenas de la Amazonía colombiana (AA.VV. 1998) cita las 

comunidades siguientes como propias de los piaroa colombianos: (a) Cumaral 

[también citada por Arango & Sánchez, 1998, con 111 piaroa, (b) Ajota, (c) Urbana, 

(ch) Atana [Atana y Pirariami figuran como comunidades guahibo según INCORA 

(apud Telban 1988), (d) Cochibó, (e) San Luis de Zama, (f) Cajaro, (g) Sarrapia y (g) 

Pirariami;   

NOMBRE(S): 

Piaroa, ature, kuakua, mako (v. éste)    
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AUTODENOMINACIÓN: 

wo'tïheh, wõthɨ̃hã, wóthuha (nombre del idioma), tïha (gentilicio), dea-ruæ ("bosque-

dueños") 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

13.000 personas en total entre Venezuela y Colombia. Debido al crecimiento demográfico y la 

vivacidad de la lengua piaroa, hablada por todas las generaciones,  E.E, Mosonyi se muestra 

muy optimista en cuanto al futuro de esta lengua (Mosonyi 2002). Para el año 1982, el total de 

los hablantes sumaba un estimado de 7.030 personas (Mosonyi 1987; Anónimo 1990; OCEI 

1985); 12.000 hablantes (incluye a 130 mako; Ethnologue 1988); 11.539 para 1992 (OCEI 

1993). 

 

Colombia: 797 piaroa (Arango & Sánchez 1998); 2.450 personas (MG 1980) 

 

 

 

 

 

 

El territorio piaroa sigue la orilla derecha (oriental) del gran codo formado por el Orinoco, empezando, 

al nordeste, desde una zona situada, según el mapa de Kaplan (1975: 16) entre los ríos Aro y Caura (al oeste de 

Ciudad Bolívar)  hasta el Ventuari (zona de San Fernando de Atabapo). OCEI (1985), en cambio, no registra 

ningún asentamiento piaroa al este del municipio La Urbana, situado en el ángulo oeste del Estado Bolívar, 

mucho más al oeste de lo que el mapa de Kaplan da a entender, aunque dicha autora, en el cuerpo de su texto 

(op. cit. p. 22), coincide con los datos del OCEI (1985) y escribe que el territorio piaroa se extiende desde la 

confluencia del Parguaza con el Orinoco hasta la desembocadura del Ventuari . Hacia el este, los piaroa se 

extienden hasta el curso alto de afluentes del Orinoco tales como el Parguaza [Sudeste del Estado Bolívar, al 

nordeste de Puerto Paez situado en la frontera entre Colombia y los Estados venezolanos de Apure, Bolívar y 

Amazonas], el Cuao [que desemboca en el Orinoco en la zona de la Isla Ratón que queda entre lor ríos Tomo y 

Vichada ], el Sipapo [con sus dos sus principales afluentes, el  Autana, al norte, y  el Guayapo, al sur. El Sipapo 

desemboca en el Orinoco en la misma zona que el Cuao] el Samariapo [que desemboca en el Orinoco a la altura 

de los raudales Maipures y la Isla Ratón, frente a la boca del Vichada], el Cataniapo [que desemboca en el 

Orinoco a la altura de los raudales de Atures, algunos kilómetros aguas arriba de Puerto Ayacucho], el Paria 

Grande y el Paria Chiquito [al norte del Samariapo. Después de juntarse, los dos ríos Paria vierten sus aguas en 

el Orinoco]. Algunos piaroa se han establecido en el área de Puerto Ayacucho. Unos pocos piaroa viven en los 

ríos Mataveni y Zama, afluentes de la banda izquierda (occidental) del Orinoco, en Colombia, entre los ríos 

Vichada y Guaviare. 

 

Durante el curso de su historia los piaroa han ido incorporando a varios grupos étnicos y emparentados 

con ellos o no. Kaplan (1975: 18) dice al respecto que cerca de la mitad de los considerados en la actualidad  

como piaroa son originalmente de otro origen. Su relativo aislamiente geográfico en la orilla derecha del 

Orinoco aguas arriba de los raudales de Atures los preservó hasta mediados del siglo pasado del impacto de la 

sociedad criolla, si bien la zona no era desconocida por parte de los blancos ya que los jesuitas habían fundado 

misiones desde fines del siglo XVII. Éstas, sin embargo, experimentaron muchos altibajos pues la zona solía ser 

asolada por expediciones en busca de esclavos que venían tanto desde el río Negro como desde las Guyanas. Por 

otra parte, los piaroa siempre fueron fueron un eslabón  importante en la vasta cadena comercial que 

comunicaba los llanos con las Guyanas, la cuenca del Orinoco y, a través del Casiquiare y del río Negro, con la 

cuenca del Amazonas.  Hacia finales de la década del 60, los asentamientos piaroa estudiados por Kaplan 

(1975: 29) comprendían entre 16 y 50 personas, cifra que parece haberse mantenido vigente hasta hoy.  

 

Para Mosonyi (1985),  piaroa propiamente dicho y mako serían dialectos de una misma lengua. 

 

Parte de los piaroa (el 10%) ya no usa el idioma y se ha integrado a la sociedad nacional. Unos 50% 

son bilingües con yekuana, yabarana (ambos idiomas caribe) o español. 
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SÁLIVA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: ! Departamento del Casanare, hacia el oeste de los asentamientos piaroa del depar-

tamento Vichada, en la zona fronteriza entre los departamentosCasanare, Meta y 

Vichada: (1) municipio de Orocué, curso medio del Meta: (a) Resguardo El Consejo, 

algunos kilómetros al noroeste de Orocué [108 sáliba (Arango & Sánchez 1998)], (b) 

Ucumo, (c) Resguardo El Duya, en el caño del mismo nombre, que desemboca en el 

Meta a unos 10 kms. al este de Orocué, al norte/nordeste de esta misma localidad 

[178 sáliba (Arango & Sánchez 1998). La cifra de 326 piaroa proporcionada por 

Romero (1993: 122) y elaborada en base a dotes de INCORA, aparece también en 

Telba (1988), pero corresponde al total de piaroa para los resguardos de El Duya, 

San Juanito y Paravare] (ch) resguardo San Juanito [104 sáliba], (d) resguardo 

Paravare [104 sáliba (Romero 1993: 120)/ 48 sáliba para 1979-89 (Romero 1993: 

122)], (e) Caimán, (f) Guanapalo/ El Médano [85 sáliba (Arango & Sánchez 1998)], 

(g) Reserva Macucuama, caño San Miguel en la zona del caño El Consejo, próximo a 

Orocué [108 sáliba (Romero 1993: 120) / 141 sáliba para 1979-1989 (Romero 1993: 

122) / 120 sáliba (Arango & Sánchez 1998)], (h) resguardo El Suspiro-Rincón del 

Socorro [34 sáliba (Arango & Sánchez 1998)], (i) resguardo El Saladillo [41 sáliba 

(Arango & Sánchez 1998; Romero 1993: 120/ 33 sáliba (Romero 1993: 122)] ;  

 

(2) municipio Hato Corozal: Morichito/ San José de Ariporo/ Caño Mochuelo [280 

piaroa (Romero 1993: 120) / 135 sáliba (Romero 1993: 122) / 277 sáliba (Arango & 

Sánchez 1998)]; 

 

! Departamento del Meta, municipio de Puerto Gaitán: resguardo indígena Corozal-

Tapaojo [en el ángulo nordeste del departamento, en la banda sur del río Meta, aguas 

abajo de Orocué, con 82 sáliba que viven juntos con piapoko]; ??(b) bajo río Meta: 

La Culebra; (c) bajo río Casanare: Morichito y San Marcos (Telban 1988).  

 

! Departamento del Vichada: (a) municipio de Santa Rosalía, en la zona fronteriza 

entre los departamentos Casanare, Meta y Vichada: Resguardo Santa Rosalía, en el 

caño del mismo nombre, afluente sur del Meta, a unos 50 kms. en línea recta río 

abajo (nordeste) de Orocué[88 sáliba (Arango & Sánchez 1998)], (b) munic. Puerto 

Carreño, Yurupialito [165 sáliba (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

 

   Venezuela: extremo este del estado Apure y extremo oeste del estado Bolívar, en el 

curso medio del Orinoco. Solía haber asentamientos sáliba en Venezuela por todo el 

curso del río Meta hasta su confluencia con el Orinoco, y de la boca del Meta hasta la 

del Cinaruco, hacia el norte, y hasta la confluencia con el Orinoco y el Guaviare, 

hacia el sur (Morey & Morey 1980); 

 

NOMBRE(S): 

Sáliva, sáliba 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 1.304 sáliba (Arango & Sánchez 1998); 2.000 hablantes para 1982 (Ethnologue 

1988); 950 personas (MG 1980); 

Venezuela: 22 hablantes como mínimo (Ethnologue 1988); 79 personas (OCEI 1993); 
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Según Castillo-Cárdenas (1972), habría grupos sáliva también en Amazonas, Boyacá, Apure y Arauca. 

En el río Vichada, muchos sáliva se han ido incorporando a grupos hiwi (guahibo), por lo menos desde fines 

del siglo pasado. Tradicionalmente, en la época de los jesuitas, los sáliva habrían vivido sobre todo en la zona 

que corresponde al curso medio del Orinoco, zona llamada región de Barraguán, entre el Cinaruco, al norte, y el 

Guaviare, al sur, con una mayor concentración en la orilla occidental del Orinoco.  

 

La mayoría de los hombres sáliva son bilingües en español y sáliva, hablando su lengua original en su 

vida diaria y el español solamente cuando lo juzgan necesario. Las mujeres, sin embargo, son mayormente 

monolingües en sáliva, mientras los niños prefieren hablar en español (Morey & Morey 1972). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Anónimo 1790. Arte de la lengua sáliba según el método más fácil a que se pudo reducir el idioma después de 

muchas correcciones. Ms. de la Biblioteca Nacional de Comombia, número 230. 

Benaissa, Taik 1976. La estructura del párrafo dentro de un discurso narrativo en sáliba. Estudios en Cacuá, 

Jupda y Sáliba: 107-163. Lomalinda: ILV. 

______ 1979. Fonología del sáliba. SFIC 4: 89-98. 

______ 1991. Vocabulario sáliba-español, español-sáliba. Lomalinda: Lleras Camargo.  

Castillo-Cárdenas, G. 1972. Ethno-linguistic groups of Colombia. En: W. Dostal (ed.), The situation of the 

Indian in South America: 393-396. Ginebra. 

Estrada Ramírez, Hortensia. 1996. La lengua Sáliba: clases nominales y sistemas de concordancia. Santafé de 

Bogotá: Colcultura. 

______ 2000. La lengua sáliba. En: M.S. González de Pérez & M.L. Rodríguez de Montes (eds.), Lenguas 

indígenas de Colombia: una visión descriptiva: 681-702. Santafé de Bogotá: ICC. 

______ 2010. La modalidad epistémica en la lengua sáliba. UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y 

Universos Culturales 7: 107-118. 

______ 2011. Categorías léxicas del adjetivo en la lengua sáliva. UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y 

Universos Culturales 8: 79-97. 

______ 2014. El sistema de clases nominales en la lengua Saliba. Revista Brasileira de Lingüística 

Antropológica 6/1: 137-164. 

Fabo, Fray Pedro 1911. Gramática latino-Sáliba. En: Idiomas y etnografía de la región oriental de Colombia: 

20-21 y 131-167. Barcelona: José Benet. 

______ 1919-20. Etnografía y lingüística de Casanare (Colombia, América Meridional). Anthropos 14/15: 21-

32. 

Flowers, Nancy 1994. Saliva. En: J. Wilbert (ed.): 291-293. 

Fuchs, Helmut 1967. Urgent tasks in Eastern Venezuela. BICUAER 9: 69-89. 

Martínez de San Agustín, Fray Jesús 1911. Vocabulario sáliba. En: Idiomas y etnografía de la región oriental de 

Colombia: 20-21 y 168-186. Barcelona: José Benet. 

Montejo Matiz, María Elisa 1976. Los salivas: un proceso migratorio. Tesis. Bogotá: Universidad de los Andes,  

Departamento de Antropología.  

Morey, Nancy C. 1972. Notes on the Sáliva of Eastern Colombia. Current Anthropology 13/1: 144-147. 

______ 1975. Ethnohistory of the Colombian and Venezuelan Llanos. Ph.D. diss., University of Utah, Salt Lake 

City. 

______ - Robert V. 1975. Relaciones comerciales en el pasado en los llanos de Colombia y Venezuela. 

Montalbán 4: 533-564. 

______ - ______ 1980. Los Saliva. En: W. Coppens (ed.), Los aborígenes de Venezuela I: 241-306. Caracas. 

Morey, Robert V. 1972. Notes on the Sáliva of Eastern Colombia. CA 13/1: 144-147. 

Morse, Nancy L. - Paul S. Frank 1997. Lo más importante es vivir en paz. Los sálibas de los llanos orientales de 

Colombia. Santafé de Bogotá: Editorial Alberto Lleras Camargo. 

______ - ______ - Gary Simons 2003. 2003. Sáliba wordlist and audio recordings. 

  http://cf.linguistlist.org/cfdocs/emeld/school/case/saliba 

Oramas, Luis 1914. Gramática, diccionario y catecismo de la lengua sáliba según manuscrito inédito, con 

anotaciones comparativas en el diccionario. Revista de los Museos Nacionales, 2/10-12. Caracas. 

Romero Moreno, María Eugenia 1993. Sáliba. Geografía humana de Colombia, tomo III, vol. 2. Región de la 

Orinoquia: 109-141. Bogotá: ICC. 

Schuller, Rodolfo 1912. Hallazgo de documentos acerca de la lengua saliva. Anthropos 7: 761-764. 

http://cf.linguistlist.org/cfdocs/emeld/school/case/saliba


Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas 

sudamericanos. SALIBA 

 

13 

Suárez, María Matilde 1977. La lengua sáliva. Caracas: Centro de Lenguas Indígenas, Instituto de 

Investigaciones Históricas, UCAB. 

Walde-Waldegg, Hermann von 1936. Notes on the Indians of the Llanos of the Casanare and San Martín. 

Primitive Man 9: 38-45. 

Zagarra, Ivan et al. 1979. Monografía de la Intendencia de Casanare. Bogotá: Proyecto Holanda Colombia/ 

Modelo de Educación para los Territorios Nacionales/ MEN/ DNP. 


