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YANACONA 

 
 Los yanacona hablan hoy el castellano. Se trata de pueblos de orígenes diversos, desplazados a estas regiones 
por los incas, en calidad de mitimaes o colonias, y que fueron adoptando el quechua como lingua franca.  
      
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
  Colombia: Depto. del Cauca, al sur de la ciudad de Popayán, entre la cordillera Oriental, que forma el 

límite entre los departamentos de Cauca y Huila, y la carretera Popayán-Pasto: (1) Resguardo de 
Guachicono, el de mayor extensión en territorio yanacona [municipio de La Vega. Partiendo de la 
localidad de El Bordo, en la carretera Popayán-Pasto, unos 35 kms. en línea recta hacial el oriente, 
con 565 familias/3.420 habitantes en las veredas de El Pueblo, Buenavista, Alto de la Playa, El 
Arado, La Esperanza, Bellones, Cajibío, Barbillas, Río Negro, Nueva Providencia y Alto de las 
Palmas; (2) Resguardo de Caquiona [parte oriental del municipio de Almaguer, con 3.800 
habitantes que viven en las veredas de Quebradillas, Balcón Cruz, Cerro Alto, Estoraque, El 
Pueblo, Guambial, Dominguillo, Rosapamba, Gabrielas, Loma Larga, Hato Viejo, Hato Humus, 
Potrero y El Pindio], (3) Resguardo de Pancitará [municipio de La Vega, en las veredas de El 
Pueblo, Julián, Rodrigos, Ledezma, La Zanja, El Potrero, Chaupiloma, Ciruelos, El Higuerón, La 
Bajada, Bellones, Barbillas y Pradero] (4) Resguardo de San Sebastián [en el municipio del mismo 
nombre, a unos 30 kms. en línea recta al suroeste de la comunidad de Río Blanco, con 460 
familias/2.180 personas en las veredas de Lomaseca, Cruz Chiquita, Cerrillos, Marmato, 
Campoalegre, Florida Samango, Barbillas y Minas; a algunos kilómetros al oeste de San Sebastián 
se encuentra el municipio de Almaguer, zona que parece haber conservado el uso del quichua 
hasta hace poco y donde quizá se habla todavía, v. ingano bajo quechua en el diccionario; hay 
datos contradictorios al respecto; así Romoli (1963) afirma, basándose en fuentes documentales 
etnohistóricas, que el quechua desapareció muy pronto después de la conquista española de esta 
zona], y (5) Resguardo de Río Blanco [en la parte sur del municipio de Sotará, unos 40 kms. en 
línea recta al sur de la ciudad de Popayán, y al noroeste de San Agustín, con 752 familias/3.898 
habitantes que viven en las veredas de El Pueblo, Pueblo Quemado, La Floresta, Salinas, 
Chapiloma, Mambiloma, Barrial y Las Cabras], (6) Comunidad Indígena Civil de El Oso [al este 
de la cabecera municipal de La Sierra, con 44 familias/242 habitantes en las veredas de Naranjal, 
La Meseta y Providencia], (7) Comunidad Indígena Civil de El Moral [a medio camino entre 
Rioblanco y La Sierra, con 91 familias/400 personas en las veredas de Los Robles, El Salero, 
Santa Marta y Campo Bello], (8) Comunidad Indígena Civil de Frontino [municipio de La Sierra, 
con 207 familias/909 personas en las veredas de Frontino Alto, Frontino Bajo, El Guindal, La 
Cuchilla Baja y Zabaletas] (Zambrano 1993c, 1996);  

 
NOMBRE(S): 
  yanacona 
 
AUTODENOMINACIÓN: 
 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 
  19.623 yanacona (Arango & Sánchez 1998). Los yanacona, todos hispanohablantes, eran 17.880 personas  

en 1988 (DNP 1989), lo que representa una tasa de crecimiento apreciable desde el censo de 1977 que 
registró 15.418 yanacona (Mayer & Masferrer 1979). Las cifras proporcionadas en Zambrano (1993a) son 
de unas 14.849 personas, descontando la población del Resguardo de Pancitará. 

 
 
 
 
 
 
 Acerca de la filiación genética del antiguo idioma hablado por los yanacona, existe una gran divergencia de 
opiniones entre los autores. Por lo general, gran parte de estas propuestas de vinculaciones lingüísticas carecen de 
fundamento científico, basándose mayormente, por falta de datos lingüísticos, en segmentaciones arbitrarias de 
topónimos y gentilicios, y en el cotejo de las "raíces" obtenidas de este modo con palabras tomadas de otras lenguas. 
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Los yanacona, así como los quillacinga y los pasto, son producto de una situación colonial en la que los españoles 
repartieron poblaciones diversas en encomiendas y misiones, que con frecuencia se volvieron crisoles de  
 
nuevos grupos étnicos emergentes, algunos de los cuales adoptaron el quichua para luego abandonarlo a favor del 
español.  
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