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Introducción

En el piedemonte amaz ónico sub-andino correspondiente a los

actuales Departamentos del Caquet áy Putumayo de Colombia. residen
numerosos grupos indígenas afi liados genéticamente a la familia
lingüfst ica Tucano y clasificados como Tucanos Occidentales; t érmino
que los distingue de los Tucanos Orientales que residen en la regi ón
del Vaupés. El Handbook ot South American Indians dice:

The western Tucanoan peoples are divi ded intc Iive groups: The Coto
¡Orejón , Payagua) on tne left bank of t ne Napa River; berow tre Algodón
Aiver; th eEncabellado (Angutera, Piojé) onthe uoper Putumayo River; The
Coreguajewitha ncmberot villagesentre Orteguaza RiverinColombia ñet
1 N., long75 W.l;andtheTama (Tamaolapparentlycicseivlinked withthe
Correauaíe. onthe Orteguaza River.'

• Parte deestearticulo fuepresentadocomoponenciaalXIX CongresodeUng{jstica.
literatura ySemiótica de la UniversidadJaverlane.enoctubrede 1992.

, J uran Stewa rd, "Westem Tucanoan Tribes· in Handbook ofSouth American
Indians, Vol.3, serieTropicalForestTribes,U.S.Govemment PrintingOffice,Washington,
1948.
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En historiografra. las crónicas de viajeros y de mrs roneros de
comunidades franciscanas y jescües. especialmente. dan cuenta de su
paso por la zona de influencia de los ríos Caguán, Caquetá y Punsnavo ,
describiendo lugares, costumbres y caractertst icas de los habitantes
que encontraron en sus labores de pacificación , de reducción de indios
y de encomenderos, identificando etnias y lugares e inaugurando la
etnografía de los pueblos que allf residen. Sin embargo, tanto las
clasif icaciones, como las descripciones hist óricas, han pasado por alto
la labor da análisis etimológico de los nombres de tribus, personas y ríos,
ejercicio que arroja luce s sobre el pasado y la realidad actual de estas
comunidades. Aver iguar las designaciones que el grupo se da a sr
mismo. así como los ténninos usados por las etni as vecinas, permite
eliminar, y en algunas oca siones hacer explícitos los motes que
institucionaliza el Handbook: "cotos" o "cotudos ", como se conoce a los
maihuna por su f iliación ctanlt, y "encaballados" debido a la costumbre

de dejar crecer el cabello; t érminos que caracterizan a los payagua o
payoguajes del Perú2 y a los Kantuchá pai - o sionas- de Cclcmbia.!

Enlasrelacionesexistentesacerca de estos indios,como de todos losdemás,
no encontramos la significación propia de los nombres con que se los
distingufa, fuese poreldesuscaciquesoporeldeloslugareshabitados. l os
misioneros tornabanalternativamenteyalXlOS yaotrosdeestosnombres.sin
fijarsepor logeneralensusignificado. $erra muyimportanteconocercuálal
lugarIscl.sietnc.v.gr., tomabasunombredel grupo cvlceverse y cuál era
sutraducciónosignificadoenlalenguacc rresponoeote .z Aslpadreamos
llegaralconocimiento de ciertascuestionesrelativasa suorigene ideas
relacionadosconelcultototérncc."

Es propósit o del presente escrito el análisis compone ncial del
corpus ext raído de los datos histór icos "en bruto" (dat os de archi vo y de
trabajo de campal , de los vigentes en la cartografía de la zona y de los
t érminos en uso ent re los hablantes nativos, con la int ención de señalar
term as de tr abajo conjunto --interdisciplinaridad--y de participar en la
elabo rac ión de una propuesta sobre las Ent idades Territ oriales
Indígenas que deberá ser presentada al Congreso de la República,

2 lreneBellier, "La PartdesFemmes· .TesisdeDoctorado.H.S.E.S.S.Tomo11. Parrs.
Traducci6nnuestra.

3 MargaritaChávezyJuan V iecco ,Alencuentro riela genteKatucapai: Unestudio
sobre laorganizacídn socialStoos.TesisdeGrado, UniversidadNacionaldeColombia,
Bogotá , 1983.

• P.Espinosa,O.S.A., Contribuciones LingiifsticasyEtnográficas sobreAlgunos
Pueblos /ndIgenas rielAmazonas Peruano.Tomol.Consejo SuperiordeInvestigaciones
Cientfficas, InstitutoBernardodeSahagún,Madrid, 1955.
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para su estudio e implementación, en el marco del reordenami ento
t erritorial que ex ige para 19941a Nueva Const it uc ión.

Grupo etnolingüístico

Est e concepto de Ma rce l D' Ans parece ser más adecuado y
fu ncional para tratar el vast o conjunto deet nias y de te rritorios ocupados
por los Tucanos Occidentales:

l a noción nueva de "grupo etnol ingüfst ico· remite auna entidad potrtlcc 
cultural caracte rizada por el uso de una lengua común que incluye por
scooestodiferenciasdialectalesy reacneeme ntos comuatarlos.aunsi han
sido seoemareecos. pues se tratabade entidades demográficamente más
numerosas anta ño debido aciertos desplazami entos geográficos cuy as
consecuenc iastienen diversas explicaciones.s

En realidad se trata de una enorme nación, con representant es
en Ecuador (Secoya pain) y en el Perú (los llamados Orejones que
corresponden al grupo Maihuoal. además de los Slona, los Terne, los
M acaguajes y los Coreguajes de Colombia. La clasif icación lingüísti ca
de Tu canos Occidenta les, según Marcelino de Cast ellv í, se presenta
de las siguient es maneras:

FAM ILIATUKANO DE COLOM BIA

A. DeIaFamilíaTuka no:

1. De laSección Occidental
a.De IaSl.lb6eoción delPutumayo (Siona)

De Iadivisi6nParo SiOTUl

Wa d (dialectorhJaI desus cantossagradosdelYagé,etc. Descubiertaporcl P.
Marcclino de Castellvl.

0)'6 (tribu Oyoguaja, Mort.l:J-).DescuoienaporP.M.deCastd.lvl'.
Piyuyd (PiñuñaBlanoo, afiuenledcl fuumayo).

De Iadivisi6nPai (de ~genteMSiona):

SionJJ (dialecto "general", "formulario R on16rico).
PWxé (Puertosdel Putl.lmayo,ComandantePlaya (ahoraen NuevaGranada, Buena

vistay PuertoRcstrepo. Con MvestigiosR deZE,según CestmírLoukotka).

eMarceld 'Ans, L 'Amazonie Péruvienne Indig(me. Payot, Perrs. 1982. Pág.205.
Traoucconnuestra.
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Subdiab:tosKo!W;añuRrjbusAmaguajel:
Sadyeg6-KiJxl4 (San Diego del PlAumato )

SiuosJ.Ko:d4 (San JoctddP\.cumayo)

De1a<tivis16n K!iqe:
AR.l:oIrn (Ello, AngW:ro: Algtnlc:nObUtriIu5). (Con "~" id.,qued pioU' ca..)

b. DelaSublccci6n Airof*i (de "geru:de ladvI") :

AlaiJrwaje (fribuMaeaeuaje~dCaqucú Y lus aflucmaMoc:aya, Scnscyá yd

Putumayo), YPto.SanJoaqu&t~).

Dwu)'(Hacialol aflUClltadd PiñlñaBlancoymtn::d PiñuñayMoc:ayad .)
c.DelaSubsoxióndd CaqucU:

Kimpaje (Coreguaje) CuencuewedOrteguazayelYarl. Con"vestigioade
d ubcha- ,9c:gúnCh.L. d .

TamaOccidelJlal EntreelYarlYCaguán.

2.DelasecciónSeptentrional
Talr&O &ptetJJrioruJI (FucnlesdelMan~cfas ).

Ayrico (Fucnteu klManacacías).'

Es de anotar que el cuadro de Castellvr corr ige la f iliación Betcva
que les habfa atribuido Brinton, erréneemente :

BETOYAUNGUlSTIC STOCK

Airicof; ,onbeadwalasoCthe Manacada, theEleand

""""'-
Amaguagcs ,ncar RíoCaqudá.

Anhb.onRhApure..

Bdois . on andncarRh Cuanare. b.nt northilUude5.

Corc:guap,onRbCaucaya,Mecaya.andSmsdla.
Pilje:s, onRío PwJmayo,andon theNap:land Caucaya (Cocayu).
Quili&.)'ell,onIW Apure.
Situ6e;.onRío Casanare.
Tamas,on theYaríandRb Caguo.

Tuncbos, inthcCordillcra,adjaemt tothcBctois.1

1I Marcelino dec asteuvr, O.F.M. Cap., y LucasEspinosaP., O.S.A., Propedéutica
Etnioglotológica y Diccionario Clasificadorde las Lenguas Indoameric anas. Consejo
Superior deInvestigacionesLingmst icas.lnstituto " Bernardioo deSahagún- . Madrid.
, 955.2daParte.NcvlsimaclasfflCaCión lndoIingülstica detaGranCcIombia yDiccionario
Clasificador.Cuadrosctasificadoresdelaslenguasdela GranColombia.Fam~¡aTukano
deColombia.dela seccoooccoentatPágs. 122-123.

1 DanielBrintonG.•1'heAmeficanRace-. ReprintedFeb. 4, 1896, f rom Proceeóngs
o,the AmericanPhioscplW;,*Society, Vol. XXXIV.
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Sergio Elias Ortfz anota sobre las lenguas de la región lo siguiente:

LaFamilia Tukano, segón los conocimientos actuales, está dividida endes
grupos distanciados entre sr, geográficamente, pero lridosen su est ructura
antigua: el oriental .. . y el occidental distribuido en el curso superior de los
rrcs Cequeta, Putumayo vNapo y algunos de sus afluentes. En el te rritorio
intermedio de separación hay Ieng uas detipo arawa k, karib , tora y wltoto.
Porel alejamiento, seadvierten diferencias muy marcadas entre los grupos ,
pues mientras los dialectos deloriental se resienten de intrusiones de karib,
en los deloccidental hay vestigios de zé. witcto, especialmente de kec hua
y , además , aunque procedentes de un m ism o ce ntro de dispers ión, que
suponemos en el rro "nq ore. y que co nservan en ambas secciones las
caracterrsticas generales de una lengua madre que parece ser el dagseje o
tOOl1O, hay también diferencias notables enta dialectologra y la sintaxisentre
unos Vot ros, lo que tam bién parece demostrar que la dispersión de t ribus
tu kan o hacia los nos Putumevc , Cequetá y Napo se realizó hace muchos
sig los . . • Tan ta di fe rencia hayal presente en el habla de un Siena, por
ejemplo, y un Kubeo, como ent re un francés y un rumano . • . Iadistribución
actual de los idiomas de laFamilia Tukano es un ve rdadero rom pecabezas
. . • y presenta este listado:

TUKANO

a. Grupo Occ idental :

t. siore. Zeona, Ceona o Kokakai'lu en el alto Putum ayo hacia las fuentes
de los Aros San Miguel, Orteguaza V
2. Piojé o Secoya o Enoo Ankotere, ene! bajo San M iguel o Sucumbros (en
part e en el Ecuador y en el Perú).
3.Makaguaje desde el Aro Mecaya o Puerto Aest repo, Piñul'\a Neg ro y
Yurayaco o PuertoBoy.
4. A muguaje o Amaguaje o Encabellado se habló en el Afo A guarico.
5.Koreg uaíe, en los afluentes superiores del ceqceta :.Orteguaza y Yarí,
6 .Tama, entre los tÍOS Yarfy Cacean hasta las fuentes del Menacacfas."

Enel mi smo trabajo de Sergio Elías Ort iz (págs. 397- 3991, aparece
un "cuadro de las más modernas clasificaciones de lenguas, dialectos
indígenas de Colombia " que reproduce lo preparado por Sol Tax para
la Enciclopedia Brit ánica de 1958.

B trabajo tiene comobase, segón lo indica elautor.tadasificaciónú/tjmamen
te propuesta por Joseph Greenberg, publicada porJ .H. Steward y l.C. Faron
en Native Peop/esof South America •• . Que se estima como "l a más

6$e rgioE. Orti z, LenguasydialectosindfgenasenColombia, Vol 1.,T.3 deHistoria
f xtensa de Colombia. A cademia Colombiana de Historia/ Ediciones t em er, Bogotá ,
1966.
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comprensiva", Vsobre las lenguas identificadasporNorman A. MacOuown
en su art rcu lo "The Indigenou s l anguages of l at in America" (A merica n
Anttvopologist, Vol.57, p.50 1-570.L.ancaster, 1955).

Eneste cuadro sinópt ico se trata de establecer lenguas "matrices"
y de ident if icar dialectos con éstas, averiguando parentescos primitivos,
reduciéndolos a ph ylum, macro-familia, familia, sub-familia. En este
cuadro de distribución, las lenguas de la zona que nos interesa se
presentan así (Ort iz p. 399):

Sub-fami1y Languages

Equatoria l Macro
Tucanoan

Catuqui- Tucanoan

"~"

Tueanoan

Amaguaje, ayrico , buhana , bar
boloa, guhágana . cu ita, ciegua
corouua, correguaje, cubeo,
cue~u. datuana , encabeUado,
erulia, guaciguaje , hahanana ,
holona, macaguaje, macuna,
neenc na, omca , opaina , pamoa
palanca, piratapuyo, sara, s ioni
tama , b ola , tsoloa, uainana ,
U150nl , yuharna, yohonoco,
YUPUll .

Los listados que presentan los diferentes autores enum eran
múltipl es etnias, hecho que dif iculta la comprensión del conjunto
etno lingüíst ico Tucano Occide ntal. En realidad, la misma designación
"rocero" es externa al grupo y no hay ent re todas las etnias occidentales
un soro grupo que se reconozca como tal Ifucano = "dehea" entre los
orientales del vauoés." Estas designaciones exógenas ylo alógenas
son muy frecuentes y aunque aparenteme nte pert enecen a lenguas
indígenas Iwltot o-ch olo-motilón . por ejem plo) no permiten estab lecer
ni su origen ni su verdadero signif icad o, comp licando aún más el
panorama de et nias y de lengua s.

9 Pedro Marrn S., •Anotac iones sobre la ident idad de un pueblo amazónico: los
Korebajuw

• VCalgresoNacionaldeAntropologlá,V. ladeL.eyva, 1989.MemoriasICFES-ICAN.
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El francés Beuchat dio un gran paso en el proceso de interpret ación
de los nombres de las etnias de la región:

Un assez grand nombres de roms de tr ibus sont compcs és a I' aide du
suffixe -huati, pluson moins alteré ,auquel certains voyage urs ontalouté
parpléonasme, [epluriel espagnol.Nousavons ainsi: \esGenze-huat-es 00
Zenzeies, ou cence-nuej -es 'tespecans" Isense "p écan" ], Qui devient
zeree-es. par suppressionde la particule du pluriel betcve, rempiecéepar
lepluriel espagnol; les lce-auet-es "les piment" ñca "piment·); les Mece
euea-es "l es laauares " lmaca-yai " jaguar") ; les Oco -uuaa-es "ceux de
reeu" toce · eau" ); les Amaguag-es "ceux duserpent" laña "se rpent");
les Corre-guag-es; etc . Ces noms de t ribus son peut-etre d'origine
totencoe.lO

La form a ama-guag-es corresponde en realidad a /hamuw ahW =
los de armadillo y "serp ient e" en esta lengua es aña. Al margen de
esta pequeña aclaración, es notable el va lor que tiene Beuchat al
haber fragmentado estos compuestos: En realidad se trata de bases
nominales y de los dos sufijos /wa / -lht:JI. Oco - guag - es = los de agua;
Cence - guaj - es = los de cerrillo.•.

Est e sencillo procedimient o permite aislar los componentes de
los etn6nimos que aparecen con dif erent es ortografías, para todos los
grupos de lucano Occidentales. Para efectos del presente trabajo,
nos limi taremos a los que t ienen que ver con Colombia, en part icul ar
los de los ríos Caquán. Caqueté. Put umayo y sus principales afl uentes .
Señalaremos algunos f act ores que han dificultado su identificación:
designac iones al 6genas V end6ge nas, ep6 n imos, recursos
met oní micos, di ve rs id ad de c la nes V li na jes . va rie dades
sociodiatectales, fusi ón de et nias, contacto de lenguas, "fantasías
ort ográficas" , etc.

Este concepto de "fan tasías ortográf icas" lo he tom ado de EIsa
G6me z-lmbert, del CNRS, en el encuent ro sobre "Denominaciones de
Grupos Indígenas" auspiciado por el Inst it ut o Caro V Cuervo V el
CCELA, en Yerbabuena, hace unos cinco años. Son ta ntas las fantasías
que Herv és V Panduro llega a imaginar una f amilia lin güíst ica
co lom biana llamada "Lucurnbta":

10 HenryBeuchat y PaulRivet, "LaFam~leBetovaCMJTucano". Mémoires eJe/a Socit!té
eJeUn~is tique , Tome XVIl.Par(s, 19 14,págs. 173-174 .
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Zeoqueyas,tM'anche des Payaguas tvetascol, sous-tribu des eocabellados
IChantre y Herrera);cf. Encabellados; ctass és par Hervásdans sa famine
Ii~WtiQue lLO..lM8lA.I I

Sin embargo, lorenzo Hervas y Panduro es una autoridad , como
se desprende de las afirmaciones siguientes:

ErudiUsimo en toda c lase de conocim ientos, Hervas y Panduro fue sin
disputa \X'IO de loshombresmás sabiosdel siglo XVIII ... Poresto Menéndez
y Petavc, despuésdeponde rar el número de gramáticas y vocabularios de
lenguas exótica s Que debem os a losm isioneros,continúa: RiQufsimamies
lingüest ica Que a fines del siglo XVUI , hebra de co sechar uno de los má s
esclarecidos hijos del solare spal\ol, el jescrta Hervás y Panduro, de cuyo
cerebro, como M inerva del deJúpiter, brot óarmada y pujante la filologfa
comparada .. . Fueelprimero--ent iéndasebien,el primero,asücdiceMüller
-en sentar e!principio máscapita l y fecundo dela cienc ia filológica .. .11

El análisis de lexemas y morfemas, pero especialmente su
con f rontación ante los hablantes del conjunt o coreguaje, arrojan un
balance opt imist a en est a ta rea sobre la identidad y la denominación
de tribus de nuestra geograffa .

El corpus que nos sirve como punto de referencia, ha sido
ext racta do del Estudio Documental de las Misiones Franciscanas en
Colombia, de Gregario Arc ila Robl edo,n de los aut ores citados
ant eriorm ente, del texto de los profesores Uanos y Pined a sobre el
Gran Caquetá u y de nuestra s propias búsquedas en los Archivos de
Pop av én y Bogotá y en el te rreno mismo . los dat os han sido sometidos
al análisis de los Coreguajes con el f in de invest igar su t err it orio actua l
y anc estral.

El ideal hubiera sido presentar una visión del conjunto : Tucano
Occidental de Ecuador, Perú y Colombia; pues las fronteras de
Estados Nacionales han sido tan impuestas a esta s etnias como las

' 1 Beuchat, cp.ct., p. 125.

" lucasEspinosa,ce .ot., pág. 433.

u Gregario Arcita, Fr. O.F.M., LasMisionesFranciscanasen Colombia. Impr enta
Nacional, Boootá, 1950.

,. Héctor lIarns V.yRobertoPnedae., f tnohistoriadelGran CaquetJ .finarco, Banco
delaRepública,Bogotá,1982.
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diversas práct icas de dominación Que van desde las "paclflcaclones"
misioneras hasta las incursiones más recientes de caucheros y
coqueros. Tendríamos as[ que ocuparnos de toda una nación de
·guajes· (?) Que abarca desde los llanos del Yarí, en Colombia hasta
los ríos Algodón en el Perú y el Yabinet u en el Ecuador. Con el objeto
de ilustrar mejor la repartición de estos Tucanos Occidentales,
anexamos un mapa aproximado de su distribución {Mapa 1l .

La clasificación Pai (gentel

Este t érmino funciona a la manera de un gentilicio, ubicando a las
tribus de acuerdo con los cursos de agua sobre los cuales habitan, o
con característ icas físicas. Esta clasifi cación ha sido adopt ada por
todos los investigadores de lenguas Tucano Occidentales. En el Perú,

••• llos l Siona, Secoy a, Coreguaje y Macaguajeque se co nocen y poseen
clanes y autodenominaciones localesen común se consideran mutuam en
te a través del nivel más incl usivo, paio bai que extienden también a los
M aihuna u Orejones del PerÚ· .1$

En el Ecuador•

. . . (lal Historia del término "S ecove " se ha prestado a cont rariedades y
confusiones. Para los estudiosquerealizamos sobre la cul tura y lenguade
este grupo, al referirme aellosadoptaréeltérmino genérico nativo deaidopai,
· gente de monte" . Ut ilizan este té rm ino para identifi carse en su propia
lengua cuando son interpelados por otros diferentesdel grupo . . .18

Para los Siona de Colombia, Margarita Chávez y Juan Viecco
Iop. cit .I, como t ambién Alva wn eeier, tra ducen el nombr e pi ; com o
pueblo" y de paso resuelven el problema de la denominación exógena
de Siena, que había sido transcrita con diversas grafías: Seona, Caona,
ze ooa. etc. y siempre conduciendo a errores que obligaban a Que se
los nombrara con un apelati vo extraño al grupo mismo.

l$lréne BeUier, op. cit., p. 104.

1 8 JorgeCasanova V., -Migrac iones A ido Pai tsecove.PioieJ-.Amazonla Peruana,
VoL 111, NO.5 ,págs. 7 5-10 2. Escuela de Altos Estudiosencíerces Sociales, Parrs.

11 A lva Whee ler, Ganteya Bain. B Pueblo Síona. l. l.V., Ed. Tow nsend,lomalinda,
Meta, 1987.2tDmOs.
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En realidad Siona corresponde a chio = chagra + na "" locativo; es
decir gente de chagra o que permanece en la chagra. Gracias al
esfue rzo de los inv estigadores mencionados hemos recuperado la
verdadera autodesignaci6n de katucha pai = gente del río de la caña
brava o caña alta , que es utilizada por las gentes que habitan las riberas
del rfo Putumayo. las varas de esta caña son utilizadas para la
elaboración de arpones y flechas, oficio que desempeñan los indígenas
de esta zona-alto Punanavo- conocidos por su habilidad en la caza y la
pesca .

El ténnino pái designa las lenguas y sus caracte ríst icas, designa
clanes y linajes e identifica los grupos étnicos fragmentados que
confo nnan la gran nación que ocupó durante siglos la zona y que fuera
numerosa. la referencia espacial (sobre talo cual río, en la parte alta o
baja, al interior o no de la selva), los ubica V los diferencia de las otras
tribus del grupo etnolingüíst ico, pero ante todo establece una identidad
común, puesto que -gente -hombres· en todas las lenguas de los grupos
afiliados genéticam ente a otras familias lingüística s de esta zona, se
expresa de terma s muy diferentes. la palabra páidesigna a los hombres
en general. Esta designación recubre al género nonaro y permite por 10
tanto identificar al "otro". Es decir, a grupos que aun perteneciendo a
ot ras f amilias lingüísti cas, como los Carijonas tocbopél), por ejemp lo o
los Ingano ijñatakipái) , se han fusionado con ellos, incluyendo a los
blancos: irakusa pai = gente extranjera o gentes del met al, neru pái =
homb res (gentes) negros, pairu pái = padres o sacerdotes. Estos dos
últimos antropónimos f ueron tomados del español y adaptados a las
part icularidades fonológicas de la lengua, que desconoce las silabas
trabadas.

La designación WahtJ

Este t érmino (guaje en la versión españolizada que ha tenn inado
por imponerse) esun com puesto de wa = grupo, colectivo y htl' = lamarca
de masculino que signif ica los hombres, los humanos. Wahf# = -El grupo
de hombres" , señala la identidad soc io-polít ica y la pertenencia ét nica:
define el clan , el linaje, las jerarquías V en algunas ocasiones la localidad.

Sin embargo, waht# es restrictivo en su uso V en su connotación:
remite al conjunto de seres animad os pero solamente puede ser
empleado en un proceso morfológico de composición que implica la
presencia de una base nominal precedente. Asr, el tigre , chai, unido a
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w8h~ , designa a un linaje y a un clan "la gente del tigre- considerado
por todos los mi embros de la etnia como un clan de estatus y jerarquía
mayores (propio korebaju según algunos) a quienes estaría reservada
entre otras, la práctica de la medicina tradicional . Wah",. designa para
los korewabe y para los tucano occidentales a un grupo de filiación
patrilinear, exógamo y patrilocal. Veamos un ejemplo: Un miembro de
la comunidad será inicialmente korewaber luego distinguirá su ancestro
agregando, por ejemplo, tama pái y finalmente de forma mucho más
explícita su pert enencia a un linaje, digamos a pacbowabe. Hay
adem ás la posibilidad de identificar a la parentela empleando los
t érminos majapái o kuna w aht:t , el primero de los cuales se refiere a
parentesco consanguíneo y el segundo a los aliados. Hasta el presente
hemos logrado identificar algunas denominaciones que hacen parte
de esta forma de distinguir a los miembros del conjunto:11

bekcwabe lloro)
bekuwabe (danta)
pachowatw (mono maicero o gente amarilla)
jetuwaba (carrizo - instnenentc musical)
chaiwabe (tigre)
beaw ahtt (maíz)
makawebe (de monte o papagayo)
sesewebe (cerrillo)
sajasajaw atM (pato negro)
seowahtt (variedad de pájaro mochilero)
ta\SOUwahtt (paujill
jamuwahtt (armadillo)
teuwehe (pava de monte)

El mismo procedimient o se encuentra entre los Maihuna del Perú,
los Secoya del Ecuador, los Siona y los Tama de Colombia. Citemos
a manera de ejemplo la enum eración de comunidades naturales de
la región del Caguán, donde aparecen :

Pinaguajes
Peñaguaj es
Heguajes
Uainguajes
Gueguajes.19

Coreguajes
Cecoguajes
Bayuguajes
Cesunguajes

Macaguajes
Dañaguajes
Piaguajes
Ceguajes

" P.Marfn.op.cit.
19 Roberto PinedaC., · EIrescatede k>sTamas: Análi sisde uncaso dedesamparoen

elsigloXVU· . RevistaColombianacJeAntropologla . VoIXXlnI1 98D-19811. P<1g. 332.
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o la de los Siona reportados por Chávez y Vi ecco top. clt ., pág.
105) donde establecen los clanes actuales:

Yaiguaje
Maniguaje
Piaguaje
Ocoguaje
Payoguaje
Amoguaje

Gente de Jaguar
Gente de Mojarra
Gente de Aj r
Gente de Agua
Gente de Mono Maicero
Gente de Armadillo

Para agi lizar la lectura del presente escrito remitimos al lector al
Mapa anexo 2 correspondiente a clanes de los tucanos occidentales
que han sido ext ractados de diversos autores (8emer, Casanova,
Chávez y Viecco, y Pinedal . El propósit o princip al es resaltar dos
aspectos: primeramente que esta nación o grupo etnolingüístico
mostraba una gran heterogeneidad c1anil, lo cual refleja la complej idad
y riqueza de su organización social antes de la llegada de los
españoles . Por lo demás que este grupo etnolingüístico fue
particularmente m..-neroso y que su merm a demográfica se explica por
el f enóm eno del contacto obligado con caucheros. mi sioneros y
colonos. En efecto existen cif ras de cerca de 50 mil almas para el solo
grupo de encabellados, que se hallar fan hoy reducidos a unas mil
personas. Quisiéramos t ambi én actualizar el panorama de guajes y
correlacionar estos datos con la noci ón de t erritorio. No pretendem os
"at rapar" una esencia étnica y entendemos que hay nuevas ent idades
colec t ivas y que por lo tant o exist irán nuevas designaciones. Est as
constituyen un legado lingüíst ico e ideológico, relati vam ent e mot ivado.
El trabajo de campo que hemos realizado nos permite sugerir pautas
para la perc epc ión de la totalidad del grupo y para iniciar la labor de
reconstrucción étnica, que se hace necesaria. Por lo demás, muchos
de los nombres (antropónim os) informados por los mi sioneros desde
aproximadamente 1600 hasta mediados de este siglo, corres ponden
a unidad es claniles de los actuales Coreguajes, como lo ilustra el
Padrón 1 Icensol , encont rado en el Archivo Centra l del Cauca .

El topónimo Cha (hidrónimol

Las t erminaciones -va, -cha, -ña lrial significan rro, quebrada y se
anexa n a bases nominales que hacen alusión a características de la
zona: Katuca = rro de la caña brava Ikatu/; Peneya = rfc de las guam as
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Ipene/; Senseya O Senselta, río de los cerrillos lse se/; Mecaya = río de
las hormigas arrieras Imeka/; etc .

Este término de los Tucano Occidentales define mejor que ningún
otro el territorio ocupado ancestralmente por los grupos en cuestión.
Designa los rlos , las quebradas y caños; ene se une a sufijos, que
nombran lagunas. Las tradiciones orales abundan en esto s topónimos.
La cart ograffa ha c ons ervado curiosamente muchas de estas
denominaciones, trabajo que ha facilitado la elaboración del corpus
de este escrito (Véase Mapa anexo 21.

Nombrar los cursos de agua20 parece común en lenguas
co lombianas y debió ser tan corriente que los mi sioneros tuvieron
cuidado de utilizar el nombre indígena: suucba, w ecacha o guencacha,
ICaguánl uhacha, (Caquetál ketuva, (Putumayo) piñuña. Las formas
españolizadas corresponden a las gratras ya, lIa, ña. Se trata de los
alom orfos ca - [a - ña , de cuyo comport amiento da razón el lingüista
investigador de la zona , Carlos nupone."

Esa gran vari edad de términos vi gentes en las lenguas e
incorporados al español son el mejor testimonio de su patrimonio , de
su herencia y de su presencia en la zona . Los nombres de estos rfos
han venido transform ándose vertiginosament e, hecho éste que remite
a causas de índole social : migracione s recientes, colonización,
glot of agia... éa ti ene su historia . Arcila dice a propósito de esta reg ión:

Al Rfo CaQuetále entra por el swetMecaya, y por el ladoopuesto le rinden
sus aguaselFraguay el Pescado. que wados al muy largo Orteaeesa, toman
el nombre de éste últim o. Después de caer el Ortequase al cequeta, le
tr ibutanasimismosusaguaselrenombfadoennuestrasmisionesCaguán, por
el lado izquierdo . .. ElCaquetá se llama también vapura.
A l rro llamado por los españoles Caguán le decran los indios Guecaya.
Onecuesa , nom bre dado por les españoles, se dice en indio Suya . según
nuestras relaciones.

y asegura el mi smo auto r que los padres franciscanos comienzan
a entrar por el Fragua y el Ort eguaza ya en 1635:

10 InstitutoAgustlnCodazzi.MapadelDepartamento deCaquetá y Putumayo 1967.
Es:150km.

" Carlos Dupont, "Armonfa nasal eo la lengua Koreguaje ITukano occldent eü", en
Cuadernos deLingiilstica His¡W¡ica(UPTC, Turqal. A i'io2 ljunio de 1988), No. 1.
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Desde 1635 comenzarontambiénaentrarpo-lesnos Fraguay Orteguasalos
padresfranciscanosdePopayányNeivay fundaronlos pueblosdeDescan
so. Yunguillo. Limón, Nuestraseecraoe Ecijayotros. sobreel cequeta .n

Hacia 1770 el mov imiento mi sionero en la zona es intenso a tal
punto que aun la lista de misioneros es ta n extensa como las et nias

nombradas .

El aparta do "Martiroloqra franciscana" del libro de Arc ila Robledo
da cuenta de sus nombres, con alusiones biográficas. Es de resaltar
el nom bre de Fray Bonifacio de San Agust ín Castillo en la "Ccteccl ón
de Documentos Inéditos sobre la Geografía y la Histo ria de Colombia.
recopilados por B. Cuervo", citado por Arc ila too. cit., p. 3 131, por estos
comentarios:

SobreelRroMecaya fundóse el pueblo de santa MarIa por el ario de 1767
con lasdos nacionesdePayaguajesy Tamas .. . Suanterio ry primerpadre
misionero entró parelmesdeagostodelaflo 1770al rro uamaooetceauan,
entre los espeaoresy el GUECAYA , entre los indios . . . partiendo de este
puebloparaarriba,con buenequipajede indios.poco antesde sepultarseel
sotensuocaso. ranchamosen frentede la boca delOrteguaza(Suyaentre
Iosindiosl ••.

El autor {Padrón 131 menciona los rros Unuya. Oulvove, h oya,
Zensiya ••• y en todos ellos ubica parcialidades de macaguajes,
co reguajes. tamas, cecoquaies, piaguajes, etc. (Ver Padrón 2). Estos
nombr es están siempre relac ionad os con sus costumbres y
actividades. Los llamados inform es de "M isión de Tie rra Adent ro"
con t ienen est a valiosa muestra de topónimos y etnónimos de la zona.
que nos hacen suponer la gran variedad de pueblos cuyos nombres
no solamente confundieron, sino que fa scinaron a los explo rado res de
la época. Existen por supues to ot ros t opónimos en la lengua: kutt ,
españolizado cunti = mont aña, cerro. que se agrega a las palabras y
señala aldeas: Puikuti el cerro donde hay palma de chonta. llam ado
Granario en español.

Han soporta do estos indígenas los embates de mú ltiples formas
de invasión de su t ierra: conversiones. pacif icaciones. reducciones,
fundaciones, misiones. doct rinas.

22 GregorioArcila, cc.crt., págs. 282 y 290 .
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Si los nombres de tribus. clanes y linajes. así como los de los
accidentes geográficos y particularmente los nombres de los ríos.
contienen toda esta información latente, podemos afirmar que otro
tanto ocurre con los nombres y apellidos que registraron en el momento
del bautismo los religi osos. En las relaci ones enviadas a sus superiores
por los franciscanos. para justificar sus cuentas de cobro y dar razón de
sus jornadas mi sioneras, se nombra el sit io en la lengua y se transcriben
los nombres (prenombres como en francés y má s tarde los apellidos
a la usanza española).

En los escasos documentos sobre los Coreguajes que hemos
encontrado en Popaván, aparecen los nombres recogidos por los
primeros misioneros que entran en contacto con este pueblo. Algunos
remiten a la pertenencia totémica , por ejemplo Pedro María Coreguaje
o Romualdo Choquiseo. Choquiseo es el pájaro mochilero y se afirma
que los pacbowabe pertenecen o están ligados a este animal. Otros
indican particularidades religiosas y rituales como es el caso de
puntichBico que signif ica una palm a de monte (palma de guajo);
keromes = pepa de color café que suena y se utiliza para bailar;
nombres que asimilan al recién nacido con objetos de cult ura mater ial
como el carrizo. el arpón y otros. Por ejemplo. María konono, bebida
fermentada; María kurlje . planta para t eñir mochil as; algunos nombres
que design an características f ísicas. como el color de la piel , Kunabaju
(por el co lor blancuzco).

Si tenemos en cuent a estos datos sobre la identidad del
ccnglome radc Korewebe, podemos diferenciar a los individuos de tal
manera que. por ejemplo, t omando el list ado de niños de cualquiera
de las escuelas. estableceremos: tra s de los apellidos tomados del
español necesariamente el distintivo clanil paterno y el corres pondiente
materno. puesto que han adoptado. como en el caso de la Sociedad
M ayor, la práctica de usar ambos apellidos. Señalemos de paso que
la comunidad katucha pál (Siona) preservó estos distintivos como
patronímicos. Así encont ramos allí un nombre propio español. por
ejemplo. Julio, con sus apellidos Piaguaje (pat erno) y Yaiguaje
(matemo).

los padrones y listados sobre los pueblos y escalas de los
mi sioneros ti enen una característica en lo relacionado con los nombres
de gentes Coreguajes. Tam as, Pavaquaies. Guaques etc., que nos
parece pertinente señalar en estas notas. En un primerísimo momento
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los incluyen en los padrones como "infieles" y tal vez por esta razón los
inscriben únicamente con su nombre en la lengua. Asr encont ramos:

"Mug er es Co reguajes Infiel es "
Beco . Piaracho, Yariueco, Gueyapiao. ve vcco. Umurazo, Curione • • .23

ucatoe , Slhyayo , Me}aoco. Reonueco.Mavoyoque,Cuigueo,Coromea•••

Posteriormente. una vez bautizados. se conserv a en calidad de
apellido el nombre que tenian en la propia lengua. anteponi endo un
nombre (prenombre) en español:

"Mugeres de la primera nación PaYaouaies.Ctvistiaoas·
M arfaConooo, Rosa Micay ai, Pheliciana M ayoy oQue. Paula Yuriueco,
Angelina üenco, Yolanda Yuri .••

·NirlasCtvistianasPayagua)es·
CeciliaNaSOQue, Theodisia Zereumo.Jacoba Mayoyoque. Theresa Piruva¡.

Por último. esmuy corriente encontrar tanto nom bres como apellid os
en español: Rufina Bolaños. Simón de San Buenaventura.Perrona Cast illo.
Cipriano Barrltlete,etc. Ignoramos por com pleto la razón para la lm pcslcién
de estos nom bres y apellidos. de los cuales algunos se conse rva n en

uso entre los Coreguajes, S610 coincidencialmente algunos apellidos
concuerdan con los de los misioneros encargados de la reducci 6n y
pacif icación de estos "qentaes".

los actuales patronímicos tienden a esconder la designaci6n ctanil
(ver Baut ismos 74. 151 . 152; 1531. Esta. sin embargo. forma parte del
saber ctJ tural. de un t ipo de compet encia cult ural que permit e a los
individuos conoce r sobre su filia ci6n y por ende ubicarse en el mapa
socia l que han de manejar durante toda la vida: Su fili ación les permite
saber quiénes son potenciales cónyug es. a quiénes co rresponden
ciertas especializaciones en el trabajo. cuál territorio les puede ser
adjudicado para la agricultura. Muy pocos conservan los nombres
dados por los chaina en el momento de nacer. En la generación de
hombres que se encuentran en la franja de 50 a 60 años hay un elemento
que se repite y que. según explican. obedece al chamán que lo ot orgó,
quien de alguna manera se identificaba con el grupo al nom brar a los
recién nacidos: pacho kuri. kuna kuri, pete kuri, usuukurL Este f enómeno

n Enroestros ultinosviajes alCaqceta t'emo scomenzadocon lacomunidad la tarea
de identificación de estos nombres que aparecen en el Archivo. El levantam iento de
genealogras. que aOnno tenemos,es terremeota úti l en esta tarea.
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se aprecia en los listados de aldeas de la zona, recog idos por los
misioneros. y t iene la ventaj a de ident ifi car a los chamanes, hoy
desaparecidos, pero que desempeñaron un papel important ísimo en
las relaciones intertribales. Sobre este destacado papel de los chamanes
coreguajesexiste un artículo, -El Jardín de la Ciencia", de los antropólogos
Carlos Pinzón y Gloria Garay,24 quienes mencionan, por ejemplo, a
Mig uel Piranga, el último cacique de los Coreguajes de Consaya.

Quisiera terminar este aparta do sobre antropónimos haciendo dos
aclarac iones: Algunos ténninos han sido traducidos de manera muy
literal. Así, korewabe, signi fica "gentes de la qarrapatilla" (korel . En
realidad, la significación plena del ténnlno debe buscarse, como la de
todos los guajes mencionados, en sumitol ogfa. Kc rewatw , es un epónimo
que recubre a segmentos de loganos, Carijonas, Tamas (Bautism os
151 ,152 y 153), Uitotos, que adoptaron la lengua, las características de
organización socia l y que comparten el t errit orio ocupado desde muy
antiguamente por unos seres llamados pookorewahtJ-, en los mitos de
génesis . De ellos se af irma que eran muy pequeños, de color blanco
(pool. que se ubicaban en las partes más altas y secas; se dice con
insistencia que tenían un gran conocimiento, poder y sabiduría.

Estos seres provendrían de un sitio incierto (el oriente o Vaupés o
desde muy lejos en el Perú?) y a su paso por el Orteguaza, el Caguán. el
Caqueté y el Putwnavc , irían en busca de una gran laguna. Posiblemente
en esa búsqueda los haya sorprendido la conquista.

La perspectiva t ranscultural en este tipo de estudios que relacionan
tradiciones orales con fuentes históricas, podría afinar los lnsmsnentcs
indispensables para el conocimiento de estas etnias.

Hemos tomado, para efectos de esta exposición. t res palabras: pái,
chayguaje. Tras de estos significantes hay un universo de significaciones
y de información. Son en sí mismos proyectos narrativos . La
superposición de estos tres planos ilustra en gran parte la realidad de
estas etnias y la de su territorio. El análisis en profundidad de este corpus
permitirá sustentar la propuesta de la comunidad Coreguaje para su
futura Entidad Territor iallndfgena.

:M CarlosPinzón yGlaia Garay, ·8Jardrn delaCiencia-.enCuranderismo, Memorias
delSimposioMedicinaTradicional,CuranderismoyCultura PopularenColombiadeHoy.
VCongreso NacionaldeAntropologra,JCAN-ICFES.Bogotá, 1990.
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MAPAS

Mapa 1 Distribución de los etnénlmcs Guaje y Pai
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