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TUKANO 

 

 

El grupo lingüístico tukano (previamente conocido como betoya), hablado en el noroeste amazónico 

(este de Colombia y partes adyacentes del noroeste de Brasil) se divide en tres ramas. 

 

Swadesh (1959) calculó una fecha lexicoestadística de 45 siglos mínimos de divergencia interna para el 

grupo tukano, lo que según la terminología del propio autor, corresponde a un tronco. En su  estudio, Waltz & 

Wheeler (1972), por su parte, señalan  que las lenguas tukano comparten un 63% de su vocabulario para el 

cotejo siriano-bará), representando, según los autores, el mayor grado de divergencia interna del grupo 

lingüístico tukano). Véanse sin embargo las reflexiones críticas de Gómez-Imbert (1993) respecto del estudio 

de Waltz & Wheeler.  

 
 

TUKANO 

 
 ORIENTAL 

 
 CENTRAL 

 
 OCCIDENTAL 

 
A. SEPTENTRIONAL 

 

1. tucano 

2. wanano 

3. piratapuyo 

 

B. CENTRAL 

 

      I BARA 

 

        1. bará 

        2. tuyuca 

       [ 3. papiwa]1 

 

      II DESANO 

 

        1. desano 

        2. siriano 

 

      III TATUYO 

 

        1. tatuyo 

        2. carapano 

 

      IV yurutí  

        (pisamira) 1 

 

 

C. MERIDIONAL 

 

1. makuna 

2. barasano/ taiwano 

 
1. tanimuka-retuamã 2 

2. cubeo 

 
A. SEPTENTRIONAL 

 

1. coreguaje (+ tama) 

2. SIONA 

     2.1. siona 

         (+ macaguaje) 

         (+¿teteté?) 

     2.2. secoya 

 

B. MERIDIONAL 

 

1. mai huna (orejón) 
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Notas al cuadro precedente: 

 

1. Según Koch-Grünberg (1909-10), el pisamira (llamado pisa-tapuyo por este autor), junto con el yurutí, 

formarían un subgrupo dentro de la familia tukano. Junto con el pisamira, habría que mencionar al gentilicio 

papiwa que, de acuerdo con Elsa Gomez-Imbert (c.p., 2005), no se diferencia del pisamira. 

 

2. Según Koch-Grünberg, el tanimuka-retuama pertenece al yahuna. De todas maneras, es bastante 

diferenciado de las otras lenguas tukano, lo que podría, a juicio de Ardila (1993), justificar su pertenencia a una 

rama aislada dentro del tukano. Sin embargo, en su Retuarã Syntax, Strom (1992, v. referencia bajo la entrada 

tanimuka-retuamã), señala un estudio de Malone, todavía no publicado, en el cual dicha investigadora pone 

esta lengua, junto con el cubeo, en la rama central del tukano, opinión reiterada en Barnes (1999). Esta opinión, 

sin embargo,  no es compartida por todos los especialistas. 

 

 

Soresen (1967) divide las lenguas tukano oriental en cuatro ramas:  

  

I   - tukano 

- tuyuca 

- yurutí 

-paneroa 

- eduria 

- karapana 

- tatuyo 

- barasana 

 

II - piratapuya 

- wanano 

 

III - desana 

- siriano 

 

IV - cubeo 

  

 

 

N.B. Como me lo señala Stephen Hugh-Jones (1996, comunicación personal), uno de los problemas 

más grandes para la zona del Vaupés es el uso de las palabras "tribu" o "lengua", y el empleo de etiquetas 

étnicas se muestra particularmente difícil. En consecuencia, la lista de grupos étnicos que sigue debe ser 

empleada con cautela. 

 

Hacia principios del siglo XX, Koch-Grünberg (1913: 944-), presentó el cuadro siguiente para la rama 

oriental del betoya (término bajo el cual los investigadores de su época solían referirse a los pueblos hoy 

llamados tukano): 

 

(1) Tukano: (a) tukano propiamente dicho; (b) arapáso (= koreá) , (c) kurauá-tapuyo (= yohoroá), (d) uíua-

tapuyo, (e) mirití-tapuyo (= neenoá). Los subgrupos b-d hablaban originalmente lenguas diferentes, 

pero luego fueron tukanizándose. Koch-Grünberg estimaba su número en 1.000 - 1.500 personas; 

(2) Tuyúka (= tuyúka-tapuyo = tuyúka-mira = doxkápuara), hablado por 150-200 personas en tres zonas: (a) 

curso alto del río Tiquié, (b) igarapé Cabarý [afluente izquierdo del Tiquié], (c) igarapé Macaua [uno 

de los brazos formadores del Papurí]; 

(3) Bará (= bará-maxsá = posánga-mira), hablado por unas 100 personas aguas arriba de los tuyúka; 

(4) Uanána (= kótitia) hablado por un estimado de 500-600 personas en el curso medio del Caiarý-Uaupés, 

desde la cachoeira de Carurú y del igarapé Abíu [afluente derecho (sur) del Caiarý-Uaupés. Debe 

tratarse del caño Aviyú de los mapas actuales, cuya bocana está situada aguas arriba de Villa Fátima, a 

poco de entrar el Vaués en territorio colombiano]; 

(5) Pirá-tapuyo (= uaíkana) hablado por 500-800 personas en el Papurí y su afluente izquierdo, el igarapé 

 Macú; una pequeña parte de ellos vive también en el curso medio del Caiarý-Uaupés y 
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pequeños afluentes, aguas abajo de la cachoeira y localidad de Iauareté [en la zona de la confluencia de 

los ríos Papurí y Uaupés, en la frontera entre Colombia y Brasil, al lado brasilero]; 

 

(6) Uaínana (=yurutí-tapuyo) hablado en tres malocas del igarapé Dyí y nacientes del Papurí. Koch-Grünberg 

dice que el igarapé Dyí es un afluente derecho del alto Caiarý-Uaupés. Se trata al parecer del caño Tuí 

de los mapas actuales, hacia el sur de Yuruparí y los raudales del mismo nombre. En todo caso, no 

puede tratarse del otro igarapé Dyí que Koch-Grünberg señala como lugar de asentamiento de los 

buhágana (v. infra) y que los mapas de hoy llaman río Komeña. Por otra parte, Correa (1996: 380) 

señala como lugar de asentamientos yurutí el caño Tui;  

(7) Uásöna (= pisá-tapuyo), cuya mayoría vive en el río Páca [que desemboca en el Papurí al sur de  

Acaricuara], otros en dos pequeñas malocas del Manapialía, afluente derecho del curso alto del Caiarý-

Uaupés; 

(8) Karapaná-tapuyo (=möxd´äa) hablado en unas diez malocas del igarapé Páca [pequeño afluente del 

igarapé Macáua] y del caño Ti [afluente derecho del alto Caiarý-Uaupés, hacia el sudoeste de Mitú]; 

(9) Tatú-tapuyo (= pamóa) de las nacientes del igarapé Macáua, en las nacientes del río Papurí; 

(10) Buhágana (=karauatána-mira) en dos afluentes del Pirá-Paraná, el igarapé Dyi [corresponde al río que 

aparece en los mapas actuales como Komeña, también conocido bajo el nombre de Comeyaca,  

afluente izquierdo (norte) del Pirá-Paraná] y  el Taríira [afluente derecho del Pirá-Paraná]. Koch-

Grünberg proporciona nombres de subgrupos que formarían, con el buhágana, una cadena dialectal 

poco diferenciada: (a) ömöá, (b) sära, (c) yäbá, (d) döä, (e) tsáina, (f) tsöloa [a-f en el igarapé Dyí, o 

sea el río Komeña de los mapas actuales], (g) hógolotsöloa en una maloca del curso bajo del igarapé 

Yauacáca, afluente por la orilla izquierda del Pirá-Paraná [probablemente el río Umuña de los mapas 

actuales, entre el Timiña y el Komeña], (h) palänoa del curso alto del Pirá-Paraná, (i) erúlia del alto 

Pirá-Paraná [parece tratarse del taiwano]. Para más detalles y correspondencias con los sibs actuales, 

ver  la entrada makuna del diccionario. Para Århem (1981), son todos sibs de los  makuna. 

(11) Tsölá (=pinótsöla) hablado en el alto Pirá-Paraná y estrechamente emparentado con el tuyáka; 

(12) Makúna, hablado en dos malocas del Apaporis, aguas abajo de la bocana del Pirá-Paraná, y estrechamente 

emparentado con el buhágana; 

(13) Yahúna del bajo Apaporis [hacia el noroeste de La Pedrera]. Su lengua es muy divergente de las demás 

 lenguas tukano del Caiarý-Uaupés y del Pirá-Paraná. Hay cuatro subgrupos: (a) yahúna 

propiamente dicho hablado en tres malocas en el Apaporis, aguas abajo de los makúna, (b) kuschiíta, 

(c) ópaina (=tanimbóka-tapuyo) hablado en ocho malocas del Apaporis [)sería el ufaina 

(tanimuka)?], (d) dätúana hablado en el Boopäyacá, afluente derecho del Pirá-Paraná según Koch-

Grünberg [podría tratarse en realidad del río Popeyacá que, viniendo del oeste-sudoeste, vierte sus 

aguas en la orilla derecha (sur) del Apaporis]; 

(14) Yupúa (=taiasú-tapuyo) hablado en el Oocá, afluente izquierdo (norte)del bajo Apaporis [probablemente 

el río Ujca o Vica de los mapas actuales]. Según Koch-Grünberg, es lingüísticamente estrechamente 

emparentado con el desana; 

(15) Desána (=winá) hablado en cuatro zonas: (a) 200-300 personas que viven en un mínimo de doce malocas 

del río Tiquié. Son oriundos del Papurý, (b) en el río Papurý, (c) nacientes del Macú-Paraná, afluente 

izquierdo del Papurý, (d) curso medio del Caiarý-Uaupés. Según Koch-Grünberg, los desana han 

sufrido, desde un punto de vista antropológico y lingüístico, influencias foráneas notables; 

(16) Kobéua: (a) río Querarý, (b) río Cuduiarý [kobéua propiamente dicho o hähänaua del alto Cuduiarý], (c) 

alto Aiarý, afluente derecho del río Içana; 

(17) Kueretú hablado por un número reducida de personas en el río Caritáya, afluente derecho (sur) del Mirití-

Paraná [al oeste de La Pedrera]. Koch-Grünberg lo destaca como Abetoya impuro@ y fue registrado 

por Martius (1867: 164-166] bajo la forma coretú y por Tastevin (apud Landaburu 1996: 207-214) 

como curetú; 
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BARÁ 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: departamento del Vaupés, a lo largo del curso alto del caño Colorado [afluente 

norte del Pirá-Paraná, al norte de la misión católica de San Miguel, en el Pirá-

Paraná], curso alto del río Inambú [afluente sureño del Papurí], caño Macucú [uno de 

los formadores del río Tiquié], curso alto río Tiquié [desde el Caño Cubiyú, al oeste 

de la frontera brasileña], caño Yapú [uno de los formadores del río Papurí, al 

sudoeste de la localidad de Acaricuara], y  Carurú  (Stolte & Stolte 1971). Viven 

dentro del resguardo indígena multiétnico Parte Oriental del Vaupés. 

 

Brasil: Est. Amazonas, alto Tiquié, en tres AI multiétnicas: (1) AI Pari Cachoeira [centrada en 

la zona del río Tiquié, municipios Bittencourt e Iauareté], (2) AI Pari Cachoeira II 

[hacia el norte de la zona precedente, en la orilla sur del río Papurí, municipio 

Iauareté], (3) AI Pari Cachoeira III [municipio Bittencourt, en el igarapé Castanho, 

afluente del curso alto del río Traira, que desemboca, desde el norte, en el 

Japurá/Caquetá] (CEDI 1990);  

 

NOMBRE(S): 

Bará, barasano del norte, waimaja, pocanga (subgrupos o clanes: waimaja, wamïtañarã, 

  pamoa, bara, wañaco, bupua bara).    

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Wáimaja 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Por lo menos 500 en total (Stolte & Stolte 1971). 

 

Colombia: 96 bará (Arango & Sánchez 1998); 600 hablantes para 1995 (Ethnologue 1996); 

300 hablantes (Ardila 1993); 

 

Brasil: 43 hablantes para 1973 (Ethnologue 1988 y 1996). 

 

 

 

 

 

Todos los bará son bilingües, hablando cuando menos otro idioma de la familia tukano. Jackson 

(1983) dice al respecto que nunca encontró a un bará que no hablara, por lo menos, tres lenguas. Barasano del 

norte es una denominación facticia empleada únicamente por el ILV. 
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Correa, François 1986. [Reseña de] AThe Fish People. Linguistic exogamy and tukanoan identity in Northwest 

 Amazonia@ por Jean E. Jackson. BMO 16: 94-95. 

Jackson, Jean E. 1973. Marriage and linguistic identity among the Bará Indians of the Vaupés, Colombia. Ph.D. 
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BARASANA   y   TAIWANO 

 

 

Los Barasana y taiwano difieren solo en su cultura, tratándose de dos etnias diferentes, aunque 

comparten un mismo idioma con variaciones dialectales mínimas (Jackson 1983; Jones & Jones 1991). 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: sur del departamento Vaupés, a lo largo del Pira-Paraná alto y medio, del bajo caño 

Colorado [afluente norte del Pirá-Paraná, aguas arriba de la misión católica de San 

Miguel] y de los caños Tatú y Piedra [afluentes sur del Pirá-Paraná, aguas arriba de la 

ya citada misión de San Miguel]. En el mapa de Hugh-Jones (1979: 7), el caño 

Piedra, situado al norte del caño Tatú, es señalado como zona taiwano. Correa (1996: 

383) señala como zona barasana  los siguientes afluentes del Pirá-Paraná: Jamoriña, 

Riabedorisa, Timiña [afluente de la orilla izquierda (norte) del Pirá-Paraná] y Umuña 

[otro afluente izquierdo del Pirá-Paraná, aguas abajo de la boca del Timiña]. Para 

Arango & Sánchez (1998), el resguardo Parte Oriental del Vaupés albergaría a un 

total de 896 barasano y el de Villa Fátima (munic. Villa Fátima), a 952 personas de 

este grupo étnico; 

 

- depto. Amazonas, munic. La Chorrera: Predio Putumayo [comunidad multiétnica, 

con 43 barasana (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

Brasil: ángulo noroeste del Estado Amazonas, en tres AI multiétnicas: (1) AI Pari Cachoeira I 

[centrada en la zona del río Tiquié, municipios Bittencourt e Iauareté, (2) AI Pari 

Cachoeira II [hacia el norte de la zona precedente, en la orilla sur del río Papurí, 

municipio Iauareté], (3) AI Pari Cachoeira III [municipio Bittencourt, en el igarapé 

Castanho, afluente del curso alto del río Traira, que desemboca, desde el norte, en el 

Japurá/Caquetá] (CEDI 1990, 1991);  

 

NOMBRE(S): 

Barasano del sur (falsa designación empleada por el ILV que acarrea mucha confusión 

llamando barasano a los bará, Hugh-Jones 1996, comunicación personal), barasana, 

taiwano (= eduria o erulia  para Koch-Grünberg), yebá-masã, yepa-mahsã, yepá-matsó, 

hanerã (= janena), paneroa (palanoa en Koch-Grünberg)[voz empleada por los tukano para 

referirse a los hanera según Brüzzi Alves da Silva (1962)], komea; teiuana (= taiwano);

   

 

AUTODENOMINACIÓN: 

yebámasa (/jebá-~baca/); eduria (autodenominación de los taiwano); hanera (/~hadérá/); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 55 hablantes del yebá-masã (Rodrigues 1986); 

 

Colombia: 1.891 barasana y 19 taiwano (Arango & Sánchez 1998); 250 hablantes (Jones & 

Jones 1991); 350 hablantes para 1990 (Ethnologue 1996); 1.668 personas (MG 

1980); 400 hablantes (Ardila 1993); 

 

 

 

Hugh  Jones (1996, comunicación particular) pone en duda la presencia de barasano en territorio 

brasileño y  añade que de ser cierta la existencia del grupo, éste sería en realidad makuna, no barasana). Las 

fuentes brasileñas (CEDI 1990, 1991) no mencionan makuna en su territorio; sin embargo, Århem (s.f., p. 106) 

hace hincapié en la presencia de makuna en el lado brasilero (zona del río Traira, en el límite entre Brasil y 

Colombia) (véase al respecto bajo makuna). 

 

Acerca del número de hablantes del barasana, Gómez-Imbert (2003) señala que a un grupo central de 
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unas 500 personas, debe añadirse otra cifra, difícil de calcular, de hablantes potenciales de la lengua, o sea los 

miembros de los demás grupos involucrados en la cadena exógama tucano oriental cuya lengua paternal no es el 

barasana. La misma observación vale para cualquier intento de estimación del número de hablantes de cada una 

de las lenguas tucano oriental cuyos miembros participan de la red de exogamía lingüística.  
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CARAPANO 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas, cabeceras del Umari-igarapé (afluente del Tiquié); (1) AI Méria 

[munic. Alvarães, al noroeste de la ciudad de Tefé, con 77 habitantes de diversas 

etnias para 1985], (2) AI Miratu [munic. Uarini, unos 50 kms. al noroeste del 

precedente, con 350 habitantes de diversas etnias para 1985] (CEDI 1990); 

 

Colombia: Departamento del Vaupés, en el límite con la comisaría del Amazonas, esparcidos 

en las zonas del caño Tí (afluente del medio Vaupés), cabeceras del río Papurí, alto 

Cananari y del alto Pirá-Paraná, igarapés Pó-ia y Eke-ia; 

 

NOMBRE(S): 

Karapanã, karapanã-tapúya ("gente-mosquito"), mehtã (möxdöá)   

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Mõxtã (Brüzzi Alves da Silva 1962) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 49 hablantes (Rodrigues 1986; Ethnologue 1992) 

 

Colombia: 412 carapano (Arango & Sánchez 1998); 1.462 personas (MG 1980); la cifra 

proporcionada por Ethnologue (1988) para este país es de 300. Por su parte, Metzger 

(1973) da la cifra de 200 hablantes; 600 personas para 1990 (Ethnologue 1992 y 

1996); 412 carapana (DNP 1989); 500 (ONIC, s.f.); 250 hablantes (Ardila 1993). 
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COREGUAJE 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: ! Departamento del Caquetá: río Orteguaza y tributarios [río abajo de Florencia, 

entre el río San Antonio y el Penella/Peneya] en los siguientes caseríos: (1) Getuchá 

[municipio Milán, a unos 70 kms. en línea recta al sur/sureste de Florencia], (2) Agua 

Negra [munic. Milán, aguas abajo de Getuchá, en el río Orteguaza], (3) Maticurú 

[munic. Milán, algunos kilómetros aguas abajo de la comunidad precedente], (4) 

Herichá [munic. Milán], (5) La Esperanza [munic. Milán]; (6) Jácome [munic. 

Solano], (7) El Diamante [munic. Solano],  (7) San Luis [munic. Milán, en el río 

Orteguaza, aguas arriba de su confluencia con el Peneya];  

 

comunidades de la Quebrada Nutrias, afluente del Orteguaza: (1) Nutrias, y (2) 

Gorgonia [munic. Florencia ()o Milán?), con 96 koreguaje para 1980];  

 

comunidades del río Peneya, afluente norte del Orteguaza, municipio Solano: (1) 

Chamurrio, (2) Cuerazo, (3) Peñas Rojas y  (4) Puerto Naranjo [estas cuatro comuni-

dades representaban un total de 162 koreguajes para 1980];  

 

río Caquetá , en Consayá [aguas abajo de Solano]; 

 

otras comunidades: (1) Belén de los Andaquíes [hacia el suroeste de la ciudad de 

Florencia, aproximadamente a medio camino entre ésta y el límite entre los 

departamentos de Caquetá y Cauca, (2) Jericó [)Quizás se trate dl pueblo del mismo 

nombre situado al norte de Florencia?], (3) La Guaira; 

 

! Depto. Huila, muncipio de Palermo: Tamas del Caguán [96 habitantes, todos caste-

llanohablantes; son los llamados dujos del Caguán, que se denominan a si mismos 

como tamas del Caguán; podrían ser descendientes de un subgrupo tama, aunque 

faltan estudios al respecto (fuente: Los pueblos indígenas de Colombia, 1997. 

Desarrollo y territorio);  

 

! Depto. del Putumayo, parte noreste (Atlas de Pueblos indígenas de la Amazonía 

colombiana 1998; Cook & Criswell 1993; Gralow 1985; Telban 1988); 

 

NOMBRE(S): 

coreguaje, tama, carijona [no debe ser confundido este último gentilicio con el empleado 

para referirse a los carijona propiamente dichos, del tronco carib]; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

kho'rewahi  

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

2.106 individuos (Arango & Sánchez 1998); unos 800 hablantes (Gralow 1985); 1.777 

personas (MG 1980); 2.000 hablantes para 1995 (Ethnologue 1996); 1.367 coreguaje (DNP 

1989); unos 2.000 coreguaje y coreguaje-tama (Cook & Gralow 1993). 

 

 

 

 

 

 

La zona de asentamientos coreguaje se extiende al sudeste de la ciudad de Florencia (río Orteguaza y 

afluentes), al este de Pto. Solano (zona de la confluencia del Orteguaza y del Caquetá) y noreste del depto. 

Putumayo. De acuerdo con Cook & Criswell (1993), viven en veinticinco caseríos. Esta misma fuente menciona 

dos dialectos: (1) koreguaje-tama y (2) koreguaje puro, mútuamente inteligibles. 
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Según Ethnologue (1992), los tama del alto Orteguaza se han integrado a los coreguaje; de los otros 

tama, esta fuente no da constancia y se dan por extintos. También restos de carijona (tronco carib) se han 

mezclado con los coreguaje. De ahí cierta confusión que aparece con los gentilicios.  

 

V. también yari, que bien podría ser emparentado con el tama. 
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CUBEO 

 

 

El número total de hablantes es difícil de computar, pues el idioma cubeo se usa en la región como 

lingua franca. Además, viven entre hablantes de idiomas tukano orientales. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Noroeste del Estado de Amazonas, curso medio del Uaupés (entre este último y las 

cabeceras del Ayarí): AI Yauareté I [munic. Iauareté, con 3.640 habitantes, repre-

sentando varias etnias para 1988] (CEDI 1990); 

 

Colombia: Departamento del Vaupés, entre los ríos Vaupés ( desde la boca del Cuduyarí hasta 

el raudal de Santa Cruz) y sus afluentes los ríos Querarí, Pirabotón, Cubiyú y 

Cuduiarí, al oeste de Mitú; Departamentos del Amazonas, de la Guainía y del 

Vichada. Resguardos indígenas:  

 

(1) Departamento del Vaupés: (a) resguardo multiétnico Parte Oriental del Vaupés 

[663 cubeo del munic. Caruru, más 3.246 en el de Mitú, (b) Acaricuara [munic. 

Acaricuara, con 1.929 cubeo] (Arango & Sánchez 1998); 

 

(2) Departamento del Amazonas, resguardo Comeyafú [municipio de Leticia, 

multiétnico]; resguardo Mirití-Parana [multiétnico, con 143 cubeo (Arango & 

Sánchez 1998)]; 

 

 (3) Departamento del Guainía, (a) resguardo El Venado [municipio de Puerto 

Inírida, con 124 kubeo, kurripako, guanano, desano, piratapuyo, tucano y 

puinave], (b) resguardo Almidón-La Ceiba [municipio de Puerto Inírida, con 138 

kubeo, puinave, tucano y kurripako]; 

 

(4) Departamento del Vichada resguardo Laguna Negra y Cacao, municipio de 

Puerto Carreño, con 181 kubeo, kurripako y puinave (MG 1980). Goldman (1979) 

da como límite oeste de los asentamientos cubeo el lago Uarúa (río Vaupés), y como 

límite oriental la catarata de Uaracapurí (río Vaupés entre Mitú y la frontera brasi-

leña). Hay también una comunidad en el río Guaviare (Corocoro) y otra en el Guainía 

(San Felipe); 

 

NOMBRE(S): 

Cubeo, kubéwa, kubewána, pamíwa, hipômwa. Goldman (1979) cita 38 sibs (o clanes) dist-

ribuidos en tres fratrias. A la primera fratria pertenecen la mayoría de los sibs, en un total de 

26. 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

kaniwa (Tovar 1984)   

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 150 hablantes (Rodrigues 1986); 

 

Colombia: 6.035 cubeo (Arango & Sánchez 1998); 6.000 personas (Ethnologue 1996); 4.476 

personas ()hablantes o grupo étnico?) (Telban 1988); 4.238 cubeo (DNP 1989); 

4.750 personas (ONIC, s.f.); 2.000 hablantes (Ardila 1993); 
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Las tres fratrias de los cubeo son exógamas, pero no tienen nombre propio. La mayor división de la 

sociedad cubeo que tiene nombre propio es el sib. Un grupo de sibs cubeo que forma una fratria exógama se 

llama kwináwu. La situación imperante en el noroeste de la Amazonía es la de un grupo de sibs al que con el 

tiempo pueden agregarse otros que hablan ya el mismo idioma, ya otro. En este sentido puede hablarse de tribu. 

En la plasmación de la etnia cubeo participaron varios sibs de familias lingüísticas diversas como arawak, 

tukano y makú.  

 

Tradicionalmente, el territorio cubeo empezaba río arriba de Taiassu Cachoeira, pero los wanano, de la 

misma familia lingüística, los empujaron hasta su zona actual (Koch-Grünberg 1909). Este mismo autor (Koch-

Grünberg 1913) afirma que los cubeo propiamente dichos, que él llama también hähänaua, viven en el curso 

alto del Cuduiarí. 
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DESANA 

 

El gentilicio desano/desana es préstamo del tariana detsána (familia arawak según Koch-Grünberg 

1909-10). La autodenominación de los desano, wirá, significa "viento" (wirá-poná "hijos del viento") (Reichel-

Dolmatoff 1973)  

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas (noroeste), ríos Tiquié, Papuri y bajo Uaupés:  

(1) municipio São Gabriel da Cachoeira: (a) RI Balaio [entre la ciudad de São 

Gabriel da Cachoeira y Cucuí, en la zona de la frontera con Colombia y Venezuela, 

con 24 desano y tucano para 1982], (b) São Luis [con desano, tucano y arapaço], 

(c) AI Taracuá [parte en el munic. Iauareté, al oeste de São Gabriel da Cachoeira, en 

el bajo Uaupés, con 824 habitantes para 1988 (multiétnico)]; 

 

(2) municipio Iauareté, en cuatro AI multiétnicos: (a) AI Pari Cachoeira I [parte en el 

munic. Bittencourt, en ambas orillas del Uaupés, próximo a la frontera colombiana], 

(b) AI Pari Cachoeira II [en el Uaupés, entre los AI Pari Cachoeira I y Taracuá], (c) 

AI Pari Cachoeira III [cabeceras del río Traíra, que volca sus aguas, unos 140 kms. 

más al sur, en el Japurá, próximo a Vila Bittencourt], (ch) AI Yauareté I [desde la 

ciudad de Iaureté, en el Uaupés, frontera colombiana, hacia el noroeste siguiendo 

dicha frontera] (CEDI 1990); 

 

Colombia: (1) Departamento  del Vaupés: (a) Resguardo Indígena Parte Oriental del Vaupés, 

muni-cipio de Mitú, multiétnico], zona situada al este de la localidad de Araricuara, 

el en Papurí y algunos de sus afluentes como los caños Virari y Cuyucú: La Estrella, 

Teresita [aguas arriba de Murutinga], Uainambi [alto río Içana, en la frontera entre 

Brasil y las comisarías de la Guainía y del Vaupés]; orilla derecha del bajo Vaupés; 

zona del raudal de Yurupari; caño Cucura; caño Timbó; caño Murutinga [orilla norte 

del Papurí, aguas arriba de Yavareté, frontera entre Brasil y Colombia; caño Abiyú; 

caño Pacá; Montfort y Piracuara [ambos en el Papurí, aguas arriba de Yavareté, 

frontera con Brasil], (b) Bacati-Arara [200 desano (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

(2) Departamento del Guainía: (a) Resguardo El Venado: Morichal Viejo [orilla sur 

del Inírida que forma la frontera entre las comisarías del Guaviare y del Guaynía] y 

Pto. Inírida [ambos en el munic. Puerto Inírida, hacia la frontera venezolana, con 124 

desano, tucano, piratapuyo, puinave, guanano y kurripako]; (b) Barrancominas 

[orilla sur del Guaviare, a unos 110-120 kms. en línea recta al este de la frontera entre 

las comisarías del Guaviare, Vichada y Guainía]; 

 

(3) Departamento del Guaviare: (a) municipio de Miraflores, en el curso alto del 

Vaupés [sur del departamento]; (b) municipio San José [norte de la comisaría] (MG 

1980; ONIC, s.f.; Telban 1988); 

 

NOMBRE(S): 

Desáno, winá   

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Wirá-poná (según Reichel-Dolmatoff, pero puede ser el nombre de un sib); winá (de acuerdo 

con Brüzzi Alves da Silva, 1962); 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 960 hablantes (Rodrigues 1986; Ethnologue 1996); 992 para 1987-89 según el Censo 

de la FUNAI (Buchillet 1996, comunicación personal); 

 

Colombia: 2.136 desana (Arango & Sánchez 1998); 1.700 hablantes (MG 1980); 800 

hablantes (Ardila 1993; Ethnologue 1996); 2.036 desano (DNP 1989); 2.800 
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personas (ONIC, s.f.); 

 

 

Todos los desano  hablan también tucano y además otro idioma de la familia tukano hablado por su 

madre. Hablan también portugués, y algunos el español (Buchillet 1996, comunicación personal). 

 

Buchillet (1996, comunicación personal) aclara que existen unas cincuenta comunidades desano en el 

alto Rio Negro (Brasil), sobre todo en los ríos Papuri y Tiquié (afluentes derechos del Uaupés), así como sus 

principales afluentes: Ig. Cucura, Ig. Umari, Ig. Urucu (afluentes del Papuri), Ig. Ingá (afluente del Urucu) etc. 

Además, el AI Pari Cachoeira III es un sitio de explotación minera dentro del programa Calha Norte, donde los 

desano solo trabajan. La mayoría vive en el río Tiquié y nunca viven de manera permanente dentro del AI. La 

situación de las tierras indígenas dentro del programa Calha Norte es muy precaria, habiendo sufrido 

reducciones drásticas en los últimos años. En la actualidad, se está haciendo gestiones para crear un AI del Alto 

Rio Negro único de unos 8.150.000 ha., destinado al uso exclusivo de los grupos tukano oriental, arawak y 

makú. 

 

A propósito de la autodenominación de los desano, Buchillet (1996, comunicación personal) escribe 

que “Mis informantes me han siempre dicho que este nombre [winá põrã] es el bajo el cual los llaman los 

tukano. Personalmente, nunca encontré un desana que se autodenomine winá põrã. En realidad, los desana 

tienen varias autodenominaciones ceremoniales, de las cuales la más difundida es umuko(ri) mahsã 'gente del 

universo'”. 
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MACAGUAJE 

 

Unos pocos macaguaje han logrado mantener su identidad tribal (Ethnologue 1988) 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: - Depto. Putumayo, bajo Putumayo: El Hacha [en la frontera ecuatoriana, a 180 

kms en línea recta al sur de la ciudad de Florencia] y afluentes del Caquetá tales 

como el Mecaya y el Senseya, en un rayo de unos 60 kms hacia el norte de El Hacha.  

 

- depto. Caquetá: Arango & Sánchez (1998), hablan de un grupo de 50 macaguaje en 

Peñas Blancas, munic. Florencia; 

 

 

NOMBRE(S): 

Macaguaje 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

50 macaguaje.  La lengua macaguaje estaría, con toda probabilidad, extincta. Los 

macaguaje hablan ya el siona o el coreguaje. Para Wheeler (1973) y DNP (1989), habría 

unos 50 hablantes. Huber & Randal (1992) dan la cifra de cinco hablantes conocidos para los 

macaguaje.  

 

 

 

Según Huber & Randal (1992), siona y macaguaje son mutuamente inteligibles, si bien los grupos 

étnicos son diferentes. 
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MÁÍHƗKÌ / MAI HUNA   /  OREJÓN 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: Depto. de Loreto, Prov. Maynas, distritos de Napo, Pebas, Putumayo y Las Amazonas, 

ríos Yanayacu, Napo, Putumayo y Sucusari (afluentes del Napo al Norte de Iquitos); 

río Ampiyacu (afluente del Amazonas); río Algodón (afluente del Putumayo), en San 

Pablo de Totolla, con 33-40 mai huna  (Bellier 1983; Ravines & Avalos de Matos 

1988). Viven en tres grandes comunidades: (1) río Algodón, (2) río Lanayacu/ 

Quebrada Yanayacu, Puerto Huamán , con 88-140 mai huna y (3) río Sucusari (120 

mai huna en el curso alto de dicho río). Además, varios mai huna viven esparcidos 

en asentamientos bora, witoto y mestizos; 

 

 

NOMBRE(S): 

Orejón, coto, payagua, payoguaje, tutapishco  

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Máíh`ɨkì, Mai huna 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

De acuerdo con Skilton (2017), 500 personas pertenecen al grupo étnico maihuna, pero solo 

una pequeña parte de ellos - un estimado de 75 personas - habla su lengua tradicional. Los demás son hoy 

hispanohablantes. Ello contrasta con los datos recopilados en el curso de las dos últimas décacadas del siglo 

pasado, 300 hablantes según Bellier (1983a) o 190 - 300 personas (¿grupo étnico o hablantes?) según Gasché 

(1983). 

 

 

 

El nombre orejón les fue dado por tener sus orejas deformadas por discos de balsa. 
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MAKUNA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: los makuna viven en tres zonas distintas: 

 

 río abajo de la confluencia de los ríos Komeña y Pirá-Paraná, hacia la quebrada 

Jotabeya [que desemboca en orilla izquierda (norte) del Mirití-Paraná] 

 

 río Komeña, que se conoce también bajo el nombre Comeyaca [que desemboca, 

viniendo del norte, en el Pirá-Paraná, afluente del Apaporis, aguas arriba de la 

localidad de Gallina, a unos 30 kms en línea recta al sur de la línea ecuatorial e igual 

distancia hacia el este del río Traira, que sigue la frontera entre Brasil y Colombia]; 

 

 otros esparcidos en la región de la Pedrera [departamento Caquetá] (Århem 1981). 

Resguardos indígenas:  

 

(1) Departamento del Amazonas, municipio de Leticia (a) Mirití-Paraná [en el bajo 

Mirití-Paraná, cerca de su desembocadura en el Caquetá; se trata de un resguardo 

multiétnico con 1.200 habitantes], (b) Comeyafú [orilla izquierda (norte) del 

Caquetá, frente a La Pedrera, en la zona fronteriza entre Brasil y Colombia; es 

también resguardo multiétnico con 355 habitantes], (c) Puerto Córdoba [multiétnico 

con 143 habitantes];  

 

(2) Departamento del Vaupés, Parte Oriental del Vaupés [entre La Pedrera, al este, y 

la bocana del Mirití-Paraná, al oeste; en este resguardo multiétnico viven 12.000 

habitantes] (MG 1980). 

 

Brasil: noroeste del Estado Amazonas, en la zona del río Traira, que forma el límite entre 

Colombia y brasil; 

 

NOMBRE(S): 

makuna, íde-masã, yí-tapúya  ("gente-agua"), aö-nrá, aö-niná. Además, los makuna son 

divididos en 12 sibs. He aquí  la lista de doce sibs que aparece en Århem (1981a:122-127): 

yiba, saina, roea, hemoa, tabotihehea, buhabungana, siroa, hogoro siroa, umua, 

minowaringana, heañara y seara; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

La máxima autodenominación es el sib. Los makuna carecen de un gentilicio propio que 

abarque la totalidad de sus sibs (Århem 1981a).  

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Colombia: 922 makuna (Arango & Sánchez 1998); 300 hablantes (Criswell & Ellis de Walter 

1987); Århem (1981) escribe que son unos 400 personas. Por su parte, MG 1980 cita 

una cifra de 475 personas; 450 hablantes para 1991 (Ethnologue 1992 y 1996); 528 

makuna (DNP 1989); 550 (ONIC, s.f.); 

 

Brasil: 46 hablantes (Ethnologue 1988).  
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La palabra masa se refiere al sib, doce en total para los makuna, divididos en dos fratrias de seis sibs 

cada una. Como para otros muchos grupos de la zona, los makuna carecen de un término que incluya la 

totalidad del su grupo lingüístico. La mayor agrupación que tiene nombre propio es el sib, y en casos contados 

para un grupo de sibs que constituyen una fratria. Los makuna, así como los cubeo, representan una excepción 

a la regla de exogamía lingüística que rige las agrupaciones tukano: los makuna se casan tanto dentro como 

fuera de su grupo lingüístico, aunque la exogamía lingüística sigue representando, para ellos, un modelo (Århem 

1981). Hablando de la presencia de makuna en territorio brasileño, este mismo autor (Århem s.f.: 106) escribe 

lo siguiente: * ...en los primeros años de los ochenta, toda el área del Pirá-Paraná estuvo fuertemente afectada 

por el comercio de cocaína, ahora eclipsado pero reemplazado desde mediados de la década por la exploración 

aurífera en los lados de la frontera brasilera, a lo largo del río Taraira, la cual se ha convertido para los 

Makuna en fuente de adquisición de dinero y mercancías. Muchos jóvenes y adultos de mediana edad 

permanecen por períodos en las minas buscando oro o trabajando para mineros y comerciantes blancos [...] + 

 

A los makuna se han integrado los yahuna (yaúna, yayuna, dialectos: opaina, datuana), de los 

cuales había para 1988 menos de veinte en el río Umuña (tributario del Apaporis) y tres en el Apaporis. Hoy 

hablan makuna y su idioma ancestral se habría  extinguido. Sin embargo, Århem (1981a: mapa p. 123) los 

menciona como grupo diferenciado que figura en el citado mapa en el curso bajo del río Umuña [afluente 

izquierdo (norte) del Pirá-Paraná], en otro pequeño afluente del Pirá-Paraná aguas arriba del Jotabeya así como 

en el bajo río Badiya [afluente drrecho (sur) del Pirá-Paraná, a unos 10 kms de la boca del Jotabeya, pero en la 

orilla opuesta].. Muestras del yahúna pueden hallarse en Martius (1867: 281) y  Koch-Grünberg (1913). Este 

último autor divide a los yahúna en cuatro subgrupos: ópaina ( o tanimbóka-tapuyo), dätúana, kuschiíta y 

yahúna propiamente dichos. 

 

Koch-Grünberg (1913) proporciona la siguiente lista de sibs: buhágana [quizás idéntico al 

buhabungana de Århem (1981), aunque su ubicación no se corresponde exactamente], ömöá [umua  en 

Århem], doä [roea para Århem], yäbá [el yiba de Århem], tsáina [el saina de Århem], sära [seara para 

Århem], tsöloa [siroa en Århem] y hógolotsöloa [hogoro siroa en Århem]. 
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 PIRATAPUYO 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas, en dos AI multiétnicos: (1) AI Taracuá [munic. Iauareté y São Gabriel 

da Cachoeira, al oeste de esta última localidad, en el bajo río Uaupés], (2) AI 

Yauareté I [munic. Iauareté, desde la zona de dicha localidad hacia el noroeste, 

siguiendo la frontera colombiana] (CEDI 1990); 

 

Colombia:Departamentos del Vaupés y de la Guainía, bajo río Papurí, zona del pueblo de 

Teresita (pueblos de Meta, Olinda y Bogotá); bajo Vaupés, Leticia [Departamento 

Amazonas]. Resguardos indígenas: (1) El Venado [Depto. Guainía, municipio de 

Puerto Inírida, multiétnico con 124 habitantes], (2) Parte Oriental del Vaupés [ 

Depto.Vaupés, municipio de Mitú, multiétnico con 12.000 habitantes] (MG 1980); 

río Guaviare, municipio San José (ONIC, s.f.). Según Arango & Sánchez (1998), el 

número de piratapuyo del resguardo Parte oriental del Vaupés ascendería a 400 

personas; 

 

-depto. Guaviare: Panure/ Venezuela [munic. San José del Guaviare, con 230 

piratapuyo (Arango & Sánchez 1998)]; 

 

 

NOMBRE(S): 

Pirá-tapúya ("gente-pez"), waikhana (uaíkana), urubú-tapuya. Subgrupos: bu'sadã (cerca 

de Leticia; hablan hoy español, salvo un par de ancianos), kedãdã, wehétárá (6-7 familias 

cerca de Teresita, Vaupés), búa (orilla brasileña del Papurí, unas 10 familias), sõ'ãrãpo'd 

(3 familias en la zona de Teresita) y dtãpo'd (8 familias cerca de Teresita) (Klumpp & 

Klumpp 1979); 500 hablantes (Ardila 1993). 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

wakada, wa'ikãdã, wa’ikhana 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 613 hablantes (Rodrigues 1986); 618 piratapuyo para 1986 (Ethnologue 1996); 

 

Colombia: 630 piratapuyo (Arango & Sánchez 1998); 363 hablantes (MG 1980); 450 

hablantes para 1986 (Ethnologue 1988); 400 piratapuyo (DNP 1989); 520 (ONIC, 

s.f.); 500 hablantes (Ardila 1993);   
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PISAMIRA y PAPIWA 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: - Departamento del Vaupés: Resguardo Indígena Parte Oriental del Vaupés (multi-

étnico). Al norte, sus vecinos son los curripaco (tronco arawak), al suroeste los 

siriano (tukano) y al este los tucano; 

 

- depto.Amazonas: (1) munic. La Pedrera: (a) Comeyafú [71 pisamira], (b) Curare/ 

Los Ingleses [190 pisamira], (c) Puerto Córdoba [128 pisamira]; (2) munic. Mirití 

Paraná: Mirití Paraná [118 pisamira] (Arango & Sánchez 1998); 

 

NOMBRE(S): 

Pisamira; uasöna 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 /~atda/ (González de Pérez 2000) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

59 pisamira (DNP 1989); 25 hablantes del pisamira, lengua en vías de extinción (Ardila 

1993); Waltz & Wheeler (1972) afirman que unas 20 personas hablaban pápiwa como idioma 

principal durante los años 60;  

 

 

 

 

 

 

 

El gentilicio pisamira parece hacer referencia al grupo citado por Koch-Grünberg (1913) bajo los 

nombres pisa-tapuya y uasöna del río Caiary. Ardila (1993), por su parte, mantiene que los pisamira son 

llamados con el nombre de papiwa por los miembros del ILV. Gonzálrez de Pérez (2000) dice que el gentilicio 

papiwa es el con que los cubeo se refieren a los pisamira. De acuerdo con Elsa Gomez-Imbert (c.p., 2005), los 

papiwa y pisamira forman un mismo grupo. 
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SECOYA    /   SIONA-SECOYA 

 

No debe confundirse con el siona colombiano, del mismo subgrupo lingüístico. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Perú: depto. de Loreto en siete comunidades del distrito Putumayo de la provincia de Maynas 

para el año 1980: 

 

 !  (1) río Putumayo: comunidad de Jerusalén [33 secoya]; (2) río Yubineto [afluente 

occidental del Putumayo]: (a)  comunidad de San Martín de Porres [104 secoya; 138 

pioje según Ravines & Avalos de Matos (1988)] ; (b)  comunidad Bellavista/Usewï 

[55 secoya; Ravines & Avalos de Matos (1988) dans una cifra de 72 pioje]; (c) otra 

comunidad sin nombre [9 secoya]), (3) río Angusilla [afluenteoccidental  del Putu-

mayo, al norte del río Yubineto]: (a) comunidad  Puerto San juan [17 secoya]; (b) 

comunidad  Imasunta [14 secoya]); 

 

 ! al suroeste de la primera zona, quebrada Santa María [pequeño afluente del Napo, 

próximo a la frontera ecuatoriana, hacia el sudeste de la localidad de Pantoja y de la 

confluencia del Aguarico en el Napo]: comunidad de Vencedor [con 35 secoya; 

Ravines & Avalos de Matos (1988) proporcionan una cifra de 29 angoteroi-secoya 

para esta comunidad que pertenece al distrito Torres Causano]; 

 

Ecuador: Prov. Sucumbíos, ríos Aguarico, Shushufindi, Cuyabeno y Eno, en la Reserva 

Faunística del Cuyabeno: (1) comuna San Pablo [cantón Putumayo, río Aguarico 

aguas abajo de la confluencia con el río Eno, con 150 secoya (Johnson & Levinsohn 

1990)], (2) Sehuayá [con 125 secoya, en la misma zona que el asentamiento 

precedente (Johnson & Levnsohn 1990)] (3) comuna Puerto Bolívar [Reserva 

Cuyabeno, con unos 35 secoya (Johnson & Levinsohn 1990)]. Además, varios 

secoya viven fuera de estas comunidades, en el río Putumayo, próximo a las 

desembocaduras de los ríos Anducilla y Yubineto [en la frontera entre Colombia y 

Perú) en dos asentamientos con 100 personas] (Benítez & Garcés 1987; Johnson & 

Levinsohn 1990); 

 

NOMBRE(S): 

Cuyabeno secoya, eno, angotero, yuviteno, pioje, siona-secoya, encabellados, ichahuates, 

Santa María; 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Aido pã ("gente del monte"), pai 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Perú: 144 hablantes (120 angotero y 24 pioje); 280 personas (Casanova 1990); 144 personas  

(Ethnologue 1992); 

Ecuador: 290 hablantes (170 secoya angotero, 120 siona-secoya); 290 personas (Ethnologue 

1992); 600 personas (Benítez & Garcés 1987; Uquillas 1993). Para 1975, Vickers 

(1989) estimaba el total del grupo siona-secoya ecuatorianos en 283 personas; 

 

 

 

 

Las cifras proporcionadas por Cipoletti (1987) mencionan 250 secoya en Ecuador, más unos pocos en 

el Perú y 45 siona en Ecuador (más 300 en Colombia. En este último país, debe tratarse de los siona 

propiamente dichos).  

 

El territorio secoya se sitúa entre los ríos Aguarico, Eno y  Cuyabeno, en el nororiente ecuatoriano. Los 

grupos residenciales siona-secoya se encuentran esparcidos, siendo sus núcleos formados por familias 
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patrilineales y patrilocales (Vickers 1989). 

 

Antes de 1941, los asentamientos siona estaban ubicados entre los ríos Putumayo y Napo, en los ríos 

Anducilla y Yaricaya [tributarios del Putumayo] y en el río Santa María [afluente del Napo]. El grupo angotero, 

por su parte, vivía en el río Yubineto [afluente del Putumayo]. 
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SIONA 

 

No debe confundirse con el siona-secoya. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: depto. del Putumayo, municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, orilla 

izquierda del río Putumayo: (1) Resguardo de Buena Vista [a 45 kms. de Puerto Asís, 

con 124 siona según MG (1980)/ 212 personas según Arango & Sánchez (1998)], (2) 

Santa Cruz de Piñuña Blanca [en la desembocadura de la quebrada Piñuña Blanca en 

el Putumayo, con 184 siona (Arango & Sánchez 1998)], (3) Orito Pongo, (4) Nueva 

Granada, (5) El Tablero [al oeste de El Hacha y al este de Puerto El Carmen de 

Putumayo con 145 siona según MG (1980)], (6) El Hacha [munic. Puerto 

Leguízamo, a unos 30 kms. en línea recta al oeste de la desembocadura del Güepí en 

el Putumayo, y al oeste de los asentamientos más occidentales de los witoto del río 

Putumayo, con 97 siona según MG (1980) y Arango & Sánchez (1998)], (7) La 

Torre, (8) Concepción y (9) Santa Helena (Huber & Reed  1992);  

 

Ecuador: Prov. Sucumbíos, entre Tigre Playa, en el río San Miguel, y la frontera colombiana, 

en la zona de la localidad de Angosturas;   

 

 

NOMBRE(S): 

Siona, pioje, zeona, kokakañu, quenquejoyo 

 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Ga(n)tuya pain ("gente del río de la caña silvestre", es decir del Putumayo) 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 200 (Wheeler 1967); unos 300 en total para los dos paises en 1982 (Ethnologue 1988). 

Colombia: 700 siona (Arango & Sánchez 1998); 305 personas (Huber & Reed 1992, MG 

1980); 427 siona (DNP 1989). 

 

 

 

 

Chaves (1958) distingue cuatro grupos siona en el Alto Putumayo: (1) Orito, 25 kms. aguas abajo de 

Puerto Asís [90 personas], (2) Nueva Granada, aguas abajo de Puerto Asís [63 personas], (3) Bella Vista: ente 

Puerto Asís y Ospina [69 personas], y (4) Piuñ [52 personas]. Estos cuatro grupos, según el mismo autor, habían 

emigrado hacía poco desde la zona de la confluencia del río Orteguaza en el Caquetá, pero en comunicación 

personal, Langdon (1996) sostiene que los siona del Putumayo tienen una muy larga historia de residencia en la 

zona, hecho atestado tanto por la tradición oral como por autobiografías locales.  
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SIRIANO 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: - Departamento del Vaupés, río Paca (afluente del Papurí), en las localidades de 

Acaricuara, Guadalajara, San Gerardo y San Pablo; río Viña (afluente del Paca), en 

las localidades de Waracapuri y San José del Viña; Caño Tí (afluente del Vaupés) 

(Vocabulario siriano-español, ILV 1980). Según Correa (1996: 378), hay también  

siriano en el caño Abiyú (Caneña). Esta zona corresponde al Resguardo indígena 

Parte Oriental del Vaupés [multiétnico, con 12.000 habitantes] (MG 1980); Arango 

& Sánchez (1998) dan un total de 665 siriano para este resguardo; 

 

- depto. Guaviare, munic. Miraflores: Puerto Viejo [50 siriano según Arango & 

Sánchez (1998)]; 

 

Brasil: Est. Amazonas, en el AI Yauareté II [munic. Iauareté, AI multiétnico con 416 

habitantes en total para el año 1988 (CEDI 1990); río Caquetá: resguardo Comeyafú; 

 

NOMBRE(S): 

Siriano, suryana 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Surirá (Brüzzi Alves da Silva, 1962) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

200-300 hablantes (Vocabulario siriano-español, ILV 1980); 250 hablantes (Ardila 1993); 

 

Colombia: 715 siriano (Arango & Sánchez 1998); 300 hablantes para 1992 (Ethnologue 

1996); 1.882 personas (MG 1980); 665 siriano (DNP 1989); 820 (ONIC, s.f.); 250 

hablantes (Ardila 1993); 

 

Brasil: 10 siriano para 1995 (Ethnologue 1996). 

 

 

 

 

Todos los siriano conocen además por lo menos otro idioma de la familia tukano. 
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TANIMUKA-RETUAMA 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: Departamento del Amazonas, río Guayacá [afluente norte del Mirití, hacia el norte 

de la localidad de Guacayá]; río Mirití; bajo Apaporis; algunos están asentados en el 

río Popeyacá [afluente del Apaporis]. (1) Tanimuka: ríos Yapiva, Popeyacá e 

Icapuyá [afluentes derechos del Apaporis]; (2) Letuama: ríos Popeyacá, Guayacá y 

bajo Apaporis; alto río Mirití. Resguardos indígenas, todos en el municipio de 

Leticia: (a) Mirití-Paraná [multiétnico, con 1.200 habitantes (81 tanimuka según 

Arango & Sánchez)], (b) Comeyafú [munic. La Pedrera, multiétnico, con 355 

habitantes (50 tanimuka según Arango & Sánchez 1998)], (c) Puerto Córdoba 

[multiétnico, con 143 habitantes] (MG 1980; Telban 1988), (ch) Jaigoye-río Apaporis 

[923 tanimuka según Arango & Sánchez (1998)]; 

 

NOMBRE(S): 

retuarã, retuama, letuarã, tanimuka 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Ufaina (autodenominación del grupo tanimuka) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

1.149 tanimuka y 650 letuama (Arango & Sánchez 1998); unos 300 hablantes para 1976, 

incluyendo a 180 tanimuka (Ethnologue 1992; Strom 1992); 350 tanimuka y 80 letuama 

(Telban 1988); 262 tanimuka y 128 letuama (DNP 1989); 310 tanimuka y 140 letuama. 

(ONIC, s.f.);   

 

 

 

Según Jacopin (1972) los tanimuka-retuama forman parte del grupo yukuna, al que pertenecen 

cuatro grupos exógamos, dos de lengua arawak (yukuna propiamente dicho y matapí), y dos de lengua tukano 

(tanimuka y retuama). 

 

A los grupos Tanimuka y Retuamã (Letuamã), se les considera como dos tribus diferentes de misma 

lengua (Clay 1992; Criswell & Ellis de Walter 1987). Refiriéndose a un estudio de T. Malone en vías de 

publicación, Strom (1992) sitúa a la lengua tanimuka-retuama en el grupo tukano central, junto con el cubeo, 

si bien según las clasificaciones de Ardila (1989) y Gómez-Imbert (2000), pertenecen al grupo tukano 

occidental. 

 

Hildebrand (1975) escribe que el territorio tradicional ufaina/tanimuka corresponde a los caños 

Yapiyá y Kurubarí, afluentes derechos del Apaporis, cerca del chorro de La Playa, en el ángulo más norteño de 

la comisaría del Amazonas, cerca del límite con el departamento Vaupés, y que en el curso de los últimos 50 

años, se fueron migrando hacia el sur, a lo largo del caño Guacayá y abajo de las bocanas de éste en el Mirití-

Paraná. Los letuama, en cambio, habitan el quebradón del Oiyacá (Quebrada de Chaerapa). El mapa publicado 

en Landaburu, ed. (1996) señala presencia tanimuka en la bocana de la quebrada Jotabeya,  aguas abajo de una 

zona tradicionalmente makuna, en la zona de Ávila [en el Mirití-Paraná, aguas abajo de las quebradas Sapo y 

Guacayá], en el bajo Mirití-Paraná hasta la bocana de éste en el Caquetá y en este último río en la zona de La 

Pedrera [próximo a la frontera brasileña] y aguas arriba de la bocana del Mirití-Paraná en el Caquetá, rumbo a 

Puerto Caimán]. 
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TATUYO 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: sur de los Departamentos del Vaupés y del Amazonas, nacientes del Pirá-Paraná, 

parte alta del caño Ti y caño Yapú. Resguardos indígenas: (1) Parte Oriental del 

Vaupés [Depto. del Vaupés, municipio de Mitú, multiétnico con 12.000 habitantes 

(294 tatuyo según Arango & Sánchez 1998)], (2) Mirití-Paraná [Depto. del 

Amazonas, multiétnico con 1.200 habitantes], (3) Comeyafú [Depto. del Amazonas, 

municipio de Leticia, multiétnico con 355 habitantes] (MG 1980). 

 

NOMBRE(S): 

Tatuyo, tatu-tapuyo (subgrupos: pamoa "armadillo", peta jïna "hormiga brava negra", owa  

"zarigüeya", pero Bidou, 1977 traduce por "gente-shaman",  jïna bïrïri, jïna pïnaa, pinoa 

"boa", Whistler & Whistler 1979); clanes: huna (el más importante), pinoa mahá ("ana-

conda"), úwamara ("guerreros", húna puná ("hijos de los húna), pawma mahá ("gente-

tatú") (Bidou 1977). 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

294 tatuyo (Arango & Sánchez 1998); unos 350 hablantes (Ethnologue 1988); 391 personas 

(MG 1980); 294 tatuyo (DNP 1989); 700 (ONIC, s.f.); 

 

 

 

 

 

 

Todos los tatuyo conocen por lo menos otro idioma de la familia tukano. Sus esposas predilectas son 

barasana, taiwano, carapana, tuyuca etc., grupos con los cuales, a cambio, trocan sus hermanas e hijas. La 

distinción entre clanes, linajes y grupos con especiaización profesional, aparece como muy intricada (Bidou 

1977). 
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TETETÉ 

 

Según ETHNOLOGUE (1988), los hablantes del teteté podían comunicarse con los secoya, pero con 

bastante dificultad.  Si bien algunos individuos pertenenecientes a este grupo étnico fueron encontrados en la 

década del 1960, en la actualidad, los teteté están totalmente extintos. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Ecuador: Prov. de Sucumbíos, cerca de la frontera colombiana, en el área de los cofanes y de 

la Reserva Cuyabeno, al este de Lago Agrio; 

 

NOMBRE(S): 

Teteté, eteteguaje 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Para 1969, quedaban sólo dos ancianos teteté (Ethnologue 1988).  

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente, los teteté vivían en el Cuyabeno, y parece haberse escindido de los siona. A raíz de 

escaramuzas con otros grupos tukano, fueron diezmados y se refugiaron en las cabeceras del Cuyabeno. Los 

últimos teteté fueron encontrados en 1960 por un miembro del ILV en la quebrada Pacayacu (Stark 1983).  

 

Los teteté aparecen en la literatura a partir de los años 1910/1920. Para estos años, fueron encontrados 

en varios lugares de las cabeceras del río Cuyabeno, en la quebrada Singüéy en los ríos Aguarico, Pacayacu y 

Ocano (Barriga López 1992: 181). Para formarse una idea del territorio antiguo de los teteté, se puede referir al 

mapa publicado por Rivet (1952) en su artículo sobre el cofán (lengua aislada). Hay que recalcar, sin embargo, 

que el gentilicio teteté se aplicó a varios grupos de la zona, considerados Asalvajes@ por los demás habitantes, 

por lo cual todas las referencias a teteté no siempre deben interpretarse como designando a este subgrupo 

tukano occidental. En la lengua cofán, por ejemplo, como puede apreciarse en textos publicados por M.B. 

Borman (1979), la palabra tetete se traduce precisamente por > (indios) salvajes=, algunos de los cuales, desde 

el punto de visto de los cofán, podrían haber sido, pero no necesariamente, tukano occidental. 
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TUCANO 

 

Escribo tukano con una c cuando se trata del idioma que lleva este nombre, y con una k cuando se 

trata del nombre de la familia lingüística. 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas, ríos Uaupés, Tiquié y Papurí: 

(1) municipio São Gabriel da Cachoeira: (a) AI Balaio [al norte de São Gabriel da 

Cachoeira, entre esta localidad y  Cucuí, al sur de la frontera con Colombia y 

Venezuela con 124 desano y tucano para 1988], (b) São Luís [en el río Negro, con 

25 familias tucano, arapaço y desano para 1987], (c) AI Taracuá [parte en el munic. 

Iauareté, al oeste de São Gabriel da Cachoeira, en el bajo río Uaupés, con un total de 

824 tucano, piratapuya, tariano, desano y coevana para 1988]; 

 

(2) municipio Iauareté: (a) AI Pari Cachoeira I [parte en el munic. Bittencourt, en el 

Uaupés, próximo a la frontera colombiana, AI multiétnico], (b) AI Pari Cachoeira II 

[en el Uaupés, entre los AI Taracuá y Pari Cachoeira I];  

 

(3) (a) AI Pari Cachoeira III [munic. Bittencourt, en las cabeceras del río Traíra, al 

sur del Uaupés], (b) AI Paraná Boa Boa/Lago jutaí [munic. Novo Japurá, en la zona 

de la confluencia de los ríos Japurá y Solimões, con 56 canamari, maku-nadeb y 

tucano para 1988], (c) AI Uneiuxi [munic. Santa Isabel do Rio Negro, cabeceras del 

río Uneiuxi que corre paralelo al Japurá, entre Maraã y Vila Bittencourt, con 340 

tucano y maku nadeb para 1989] (CEDI 1990); 

 

(4) 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 tukano, baré, 

warekena, tariana (familia lingüística arawak) y kamã maku (familia lingüística 

puinave-makú) en 66 sitios o comunidades;  

 

Colombia: (1) Depto. del Vaupés: alto Papurí y tributarios (río Paca y zona de Acaricuara 

como límite occidental), zonas de Acaricuara, Montfort y Piracuara, resguardo 

indígena Parte Oriental del Vaupés, río Tiquié, afluente izquierdo del Vaupés, río 

abajo y al sur del Papuri): (a) Resguardo Parte oriental del Vaupés [munic. Caruru, 

con 1.202 tucano], (b) Bacati/ Arara y otros lugares [munic. Mitú, con 735 tucano], 

(c) varios lugares del munic. Mitú [365 tucano], (c) Resguardo Parte oriental del 

Vaupés [zona perteneciente al munic. Mitú, con 672 tucano], (ch) Yaigoge/ Río 

Apaporis [munic. Pacoa, con 194 tucano], (d) varios lugares del munic. Taraira [221 

tucano], (e) Resguardo Parte oriental del Vaupés [zona que corresponde al munic. 

Yavarete, con 975 tucano] (Arango & Sánchez 1998); 

 

(2) Depto. del Guainía (resguardos indígenas El Venado [municipio de Puerto 

Inírida, multiétnico, con 124 habitantes] y Almidón-La Ceiba [mismo municipio, 

también multiétnico con 138 habitantes]) (MG 1980; Telban 1988); 

 

(3) Depto. Guaviare: (a) La Yuquera [munic. Calamar, con 76 tucano], (b) Tres 

Esquinas y otros lugares [79 tucano], (c) La Asunción [munic. El Retorno, con 105 

tucano], (ch) Arara [munic. Miraflores, 279 tucano], (d) Barranquillita [munic. 

Miraflores, 191 tucano], (e) Caño Tigre [munic. Miraflores, 55 tucano], (f) Lagos 

del Dorado y otros lugares [munic. Miraflores, 312 tucano], (g) Lagos del Paso 

[munic. Miraflores, 90 tucano], (h) Miraflores [munic. Miraflores, 160 tucano], (i) 

Puerto Palma [munic. Miraflores, 43  tucano], (j) Yavhiya y otros lugares [munic. 

Miraflores, 42 tucano], (k) Caño Guarnizo y otros lugares [munic. San José del 

Guaviare [140 tucano], (l) Caruru [munic. San José del Guaviare, con 150 tucano] 
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(Arango & Sánchez 1998); 

 

(4) Depto. Amazonas (resguardo del Mirití-Paraná [municipio de Leticia, multiétnico 

con 1.200 habitantes]) (MG 1980; Telban 1988). 

 

NOMBRE(S): 

Tucano, dahseyé   

AUTODENOMINACIÓN: 

Ye'pâ-masa 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Las cifras tienden a variar mucho según el autor del cómputo. Las variaciones registradas en la 

literatura fluctúan entre 1.000 o 2.000 y 6.450 (Criswell & Ellis de Walter; Telban 1988).  

  

Brasil: 2.903 hablantes (Rodrigues 1986); 2.631 hablantes para 1986 (Ethnologue 1988 y 

1996); 268 arapaso para 1992, que se supone hablan un dialecto del tucano 

(Ethnologue 1996); 

 

Colombia: 6.837 tucano (Arango & Sánchez 1998); 2.000 hablantes para 1986 (Ardila 1993; 

Ethnologue 1992 y 1996); 6.330 tukano (DNP 1989); 7.500 (ONIC, s.f.); 

 

 

Los tucano, como también otros grupos de la misma familia lingüística, se distinguen por su alto nivel 

de multilingüismo.  

 

Algunos grupos han adoptado el tucano (por ejemplo los arapáso, koneá, y tarianá (Brüzzi Alves da 

Silva 1975). Koch-Grünberg (1913) habla de arapáso y koreá como sinónimos y cita como subgrupos que 

originalmento no-tucano al kurauá-tapuyo (= yohoroá), uíua-tapuyo y mirití-tapuyo (= neenoá). El tucano 

se usa además como lingua franca en toda la región. Ha venido desplazando el nhe'êngatu en esta función.  
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TUYUCA  

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Colombia: (1) Departamento del Vaupés: (a) alto Colorado [afluente del Pirá-Paraná, hacia el 

sudoeste de las nacientes del río Tiquié y al norte de la localidad de San Miguel, en el 

Pirá-Paraná]; (b) caño Inambú [afluente por la orilla derecha (sur) del Papurí, desde 

la entrada de este río en territorio colombiano] y caño Pacá [afluente por la banda 

izquierda (norte) del Papurí, aguas arriba del caño Inambú]; (c) río Tiquié [afluente 

del Vaupés] al lado colombiano de la frontera con Brasil y su afluente por la orilla 

izquierda (norte), el caño Cubiyú; (d) río Papurí;  

 

(2) Departamento del Amazonas (reguardo indígena multiétnico del Miriti-Paraná, 

municipio de Leticia) (MG 1980; ONIC, s.f.); 

 

Brasil: Est. Amazonas, en cinco AI multiétnicos: (1) AI Pari Cachoeira I [munic. Bittencourt e 

Iauareté, próximo a la frontera colombiana, en el río Uaupés], (2) AI Pari Cachoeira 

II [munic. Iauareté, entre los AI Para Cachoeira I y Taracuá, en el Uaupés], (3) AI 

Pari Cachoeira III [munic. Bittencourt, en las cabeceras del río Traíra, al sur del AI 

Pari Cachoeira I], (4) AI Yauareté I [munic. Iauareté, desde la zona de la ciudad de 

Iauareté, en la frontera colombiana, hacia el noroeste siguiendo dicha frontera], (5) 

AI Yauareté II [munic. Iauareté, al norte del AI Pari Cachoeira I, con la rontera 

colombiana al norte y al oeste] (CEDI 1990); 

 

NOMBRE(S): 

Tuyuca (tuyúka-tapuyo), doch kafuara, dohká-poára (doxkápuara) 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

800 - 1.000 hablantes en total (Barnes 1990) 

 

Brasil: 465 hablantes (Rodrigues 1986); Ethnologue (1988 y 1996) da casi la misma cifra para 

el año 1995); 

 

Colombia: 570 tuyuca (Arango & Sánchez 1998; DNP 1989; MG 1980); 350 hablantes para 

1995 (Ethnologue 1996); 700 (ONIC, s.f.); 300 hablantes (Ardila 1993);  

  

 

 

 

 

Todos los tuyuka conocen además por lo menos otro idioma de la familia tukano. 
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WANANO  

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Amazonas, curso medio del Uaupés, en el AI Yauareté I [munic. Iauareté, desde la 

zona de la ciudad del mismo nombre hacia el noroeste, siguiendo la frontera 

colombiana] (CEDI 1990). Viven en los asentamientos siguientes (Chernela 1993): 

(1) Taracua (38 habs.), (2) Tiririca (7 habs.), (3) Taina (20 habs.), (4) Jutica (= 

Yapima et Koch-Grünberg 1909), (5) Yacare (55 habs.), (6) Matapi (= Bucacopa en 

Koch-Grünberg 1909), con 30 habs., (7) Carurú (= Mo en Koch-Grünberg 1909), con 

160 habs., (8) Arara (82 habs.) y (9) Yandu (26 habs.); 

 

Colombia: (1) Departamento del Vaupés, bajo río Vaupés desde la boca del Querarí (Santa 

Cruz y Villa Fátima, río abajo de Mitú) hasta Iauareté (frontera brasileña);  

 

(2) Departamento del Guainía (resguardo indígena El Venado, municipio de Puerto 

Inírida, multiétnico con 124 habitantes) (MG 1980). Para el resguardo Parte oriental 

del Vaupés, Arango & Sánchez (1998) hablan de un total de 1.113 wanano. Según 

ONIC (s.f.), habría miembros de este grupo étnico  también en el río Guaviare 

(Charco Caimán, depto. Meta, munic. Mapiripan, con 59 wanano [Arango & 

Sánchez 1998]) y Barrancominas (ONIC, s.f.); 

 

 

NOMBRE(S): 

Wanano, guanano, kótiria, kotédia, wanána 

 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

kotiria 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Brasil: 555 hablantes (Rodrigues 1986); 555 para 1995 (Ethnologue 1996); 500-600 wanano 

(Chernela 1993); 

 

Colombia: 1.172 wanano (Arango & Sánchez 1998); unos 1.000 hablantes (Criswell & Ellis 

de Walter 1987); 450 personas (Ethnologue 1988 y 1996); 1.752 personas (MG 198-

0); 1.113 wanano (DNP 1989); 180 waunana en la orilla sur del Vaupés, y unos 800 

para el año 1976 en otros lugares (Chernela 1993); 1.820 wanano (ONIC, s.f.); 

 

 

 

 

Los vínculos exogámicos de los 25 sibs de los wanano incluyen también dos grupos arawak, los 

tariana del Uaupés, hacia el sudeste, y los baniwa del alto Aiari, al norte. En cambio, no se casan con 

piratapuyo, arapaço (hoy subgrupo tucano), siriano o tuyuca (Chernela 1993). 

 

Hacia el oeste, sus vecinos son los cubeo (del mismo grupo lingüístico), y hacia el oeste, los baniwa 

(grupo lingüístico arawak). En tiempos de Koch-Grünberg, quien visitó la zona en 1909, la población wanano 

sumaba entre 500 y 600 personas y vivía en unos treinta asentamientos. Algunos pequeños grupos eran todavía 

nómadas. 

 

El límite occidental de asentamientos wanano en el Vaupés está ubicado en la boca de Cuduiarí, río 

que vierte sus aguas al Vaupés desde el norte, a la altura de la frontera entre Colombia y Brasil. 
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YURUTI 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: noroeste del Est. Amazonas  

 

Colombia: Departamento del Vaupés (Matapí [a unos 30 kms. al suroeste de Mitú], San Luis 

del Paca y Consuelo, caños Pacá, Yi, Tui, Fariña y Tatú, resguardo indígena Parte 

Oriental del Vaupés) (MG 1980; ONIC, s.f.; Telban 1988);  

 

NOMBRE(S): 

Yurutí, yurití tapuya ("gente paloma"), patsoka 

 

AUTODENOMINACIÓN: 

Wahyara; uhayána (Brüzzi Alves da Silva 1962) 

 

NÚMERO DE HABLANTES: 

Las cifras discrepan mucho de una fuente a otra, lo que se debe en primer lugar a que parte del 

grupo ya no habla su idioma original.   

 

Brasil: 35 hablantes (Rodrigues 1986); 50 hablantes para 1991 (Ethnologue 1992 y 1996); 

 

Colombia: 610 yurutí (Arango & Sánchez 1998; DNP 1989); 200-250 hablantes (Criswell & 

Ellis de Walter 1987); 300 personas ()hablantes o grupo étnico?; Brüzzi Alves da 

Silva 1975); 612 personas ()hablantes o grupo étnico?; MG 1980); 720 yurutí 

(ONIC, s.f.); 300 hablantes (Ardila 1993);  
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