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Resumen. Los Ye’kwana son un grupo de filiación lingüística caribe que habita en
la región fronteriza sur entre Venezuela y Brasil. Este grupo, aparentemente monolítico,
no posee ni clanes ni grupos de filiación. Uno de los pocos elementos que delatan su
diversidad originaria es la existencia de grupos dialectales regionales (Silva Monterrey
2010). Un análisis de estas unidades asociativas sugiere lo que pareciera ser el
amalgamamiento de identidades constitutivas desaparecidas.

A través del análisis histórico, de la tradición oral y de la memoria de la filiación,
mostraremos la diversidad originaria constitutiva del grupo, la cual se manifiesta en la
lengua, en las costumbres y en la tensión política que se debate entre la horizontalidad
propia de los grupos Caribe y la verticalidad típica de los poblados arawak.

La hipótesis subyacente es que la complejidad de las identidades étnicas actuales
es debida a que los indígenas son sobrevivientes de un proceso de debacle demográfica
y que, al ser los últimos de cada cultura, han absorbido a los miembros de diferentes
grupos como estrategia de supervivencia.
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Constitutive Diversity among the Ye’kwana

Abstract. The Ye'kwana is a group of Carib linguistic affiliation inhabiting the sout-
hern border region between Venezuela and Brazil. This seemingly monolithic group do
not have clans or descent groups. One of the few elements that betray their native
diversity is the existence of regional dialect groups (Silva Monterrey 2010). An analysis
of these associative units raises what appears to be the amalgamation of constitutive
missing identities.

Through historical analysis, oral tradition and memory of filiation, constitutive di-
versity of the group will be presented. This originary diversity is manifested in language,
customs, and political tension that struggles between the horizontality own Caribbean
groups and verticality typical Arawak settlements.

The underlying hypothesis is that the complexity of ethnic identities is due to the
fact that current Indians are survivors of a demographic meltdown process and that
being the last of each culture they have absorbed members of different groups as a
survival strategy.
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Introducción

Aparente homogeneidad. La alteridad máxima

Cuando se entra en contacto con los Ye’kwana o con la mayoría de los
grupos indígenas venezolanos actuales, se tiene la impresión de que el
grupo forma una unidad cultural homogénea. Se aproxima el investigador
a lo que denominamos “etnia”1, a partir de rasgos perceptibles como el
idioma, las costumbres, la cultura material. 

A pesar de que los indígenas pueden subrayar sus diferencias frente
a la sociedad dominante, también pueden elegir, por el contrario, “volverse
invisibles”. Para lograr esto, pueden adoptar los rasgos comunes de la otra
cultura, como el vestido, el idioma, la vivienda e ir asumiendo las prác-
ticas culturales evidentes y accesibles de esta otra cultura. En este
sentido, muchos de ellos logran mimetizarse con la sociedad mayoritaria
mestiza, lo cual, en un país como Venezuela, es relativamente fácil por su
gran variabilidad. 

Salvo en el caso de los especialistas, cuando los mestizos venezolanos
se relacionan con un grupo indígena no perciben las diferencias internas,
incluso no diferencian entre las personas de una etnia o de otra. Por su
parte, los indígenas no dan importancia a las diferencias que pudieran
percibir entre los “criollos” (mestizos) tales como las diferencias de estra-
tos sociales. 

Hemos visto con qué facilidad los Ye’kwana se relacionan con perso-
nas de diferentes clases sociales siempre en términos de horizontalidad,
quizá justamente por carecer de los referentes que ubican socialmente a
una persona en una determinada categoría. Es claro que las situaciones
de relación intercultural se plantean en términos de alteridad máxima,
por lo que las diferencias internas no son valoradas o percibidas, tanto
para los indígenas como para los no indígenas, sino que son más bien
minimizadas e incluso invisibilizadas. 

Cabe preguntarse, ¿existen diferencias constitutivas de origen étni-
co?. La otra pregunta es ¿hasta qué punto los Ye’kwana perciben sus
propias diferencias internas? ¿Cómo las manejan? ¿Qué importancia
tienen para su sociedad?

Los Ye’kwana

Los ye’kwana son un grupo indígena de filiación lingüística Caribe que
habita al sur de Venezuela y norte de Brasil en las cuencas altas de los
ríos Orinoco, Caura, Ventuari, Padamo, Cuntinamo (estados Bolívar y
Amazonas de Venezuela) y Uraricuera (Brasil) (Mapa 1).

1 Etnia: El término grupo étnico tal y como lo define Barth se refiere a comunidades que: 1)
Se autoperpetúan biológicamente, 2) Comparten valores culturales fundamentales en los
cuales se manifiesta una unidad cultural básica, 3) Integran un campo de comunicación e
interacción, y 4) cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos, y son identi-
ficados por otros como pertenencientes a ese grupo (Barth 1976: 11) 
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Mapa 1
Región ocupada por los Ye’kwana en la actualidad. 

Fuente: Silva Monterrey 2010
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De acuerdo al censo indígena de Venezuela (INE, 2001) la población
total ye’kwana alcanza las 6.518 personas, de este total aproximadamente
un 1 % se ubica en las ciudades. A esta cifra hay que sumar 200 personas
aproximadamente que habitan dos comunidades en Brasil. 

Los Ye’kwana son conocidos bajo diversos nombres entre los que
destacan los de Makiritare, Mayongong y Guanungomo (Silva Monterrey
2010: 26). El espacio que ocupan es selvático y está atravesado por
grandes ríos siendo su rasgo más sobresaliente su habilidad como nave-
gantes y comerciantes reconocidos desde el siglo XVIII.

Hasta el momento actual mantienen un gran vigor cultural y orgullo
étnico en sus interacciones con la sociedad nacional, conservando su
idioma y costumbres. 

Es difícil establecer diferencias sociales o culturales internas. Existen
sin embargo algunas diferencias visibles tales como los fenotipos, los
cuales sin ser exclusivos en una región, son más frecuentes en unos sitios
que en otros. En las regiones de los ríos Ventuari y Erebato las personas
son morenas, de contextura fuerte y estatura media-baja con ojos redon-
deados. En las cabeceras del río Caura y en el Cunucunuma las personas
son más bien blancas, un poco más altos con ojos más alargados. En
todos los pueblos hay además grupos de familias de tez más oscura,
delgados y altos. Nosotros consideramos que esto debe ser testimonio de
algo… 

La multiplicidad de nombres

Un elemento resaltante que no podemos dejar de lado es la multi-
plicidad de nombres con los cuales se ha identificado a los Ye’kwana. Du-
rante nuestras investigaciones hemos registrado 39 nombres diferentes
para denominar al grupo los cuales son variaciones de 15 etnónimos que
aparecen en la literatura (Silva Monterrey, 2010: 99). La denominación
ye’kwana es referida por Koch Grünberg en 1911 ([1917] 1979 I: 103) y
popularizada en la etnografía por Arvelo (1974).

Desde nuestro punto de vista, la multiplicidad de nombres es ya un
indicio de diversidad constitutiva. Es probable que diferentes grupos ha-
yan posteriormente integrado una sola identidad que hoy conocemos
como ye’kwana. 

Ocupación del territorio ye’kwana

La arqueología

Basándose en una combinación de datos lingüísticos y arqueológicos
se ha determinado que a la región que nos ocupa, y a sus zonas aledañas,
llegaron hacia el 3500 a.c. hablantes de una lengua proto-arawak la cual
hacia 1500 a.c. había derivado ya en una forma considerada como proto-
maipure que dio origen a diferentes lenguas Arawak que se desarrollaron
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en el Orinoco (Rouse 1985: 12). Se sabe también que en varias etapas
desde el 2500 a.c. se inició una expansión de los grupos Caribe en la re-
gión, lo cual hacia el año 1000 a.c. quedó evidenciado en el sitio de
Corobal (Rouse 1985: 15; Tarble 1985: 65). 

La expansión Caribe dentro del territorio arawak parece haber sido
pacífica con nexos comerciales entre ellos hacia el año 600 d.c., lo cual
está evidenciado en el sitio de Nericagua (confluencia del Atabapo y
Orinoco) consolidándose la presencia caribe hacia el 1400 d.c. (Zucchi,
1985: 37), es decir, poco antes de la llegada de los españoles a América.
(Mapa 2). En este momento, y a pesar de la expansión Caribe,  en el alto
Orinoco había un predominio de los grupos arawak quienes constituían
numerosos y extensos pueblos.

Así que podría decirse que dos grandes familias lingüísticas predo-
minaban en la zona de estudio en el siglo XVIII: la Arawak (67 %) y la Caribe
(33 %) (Biord, 1985: 94) (Figura 1).

Mapa 2
Distribución étnica al momento del contacto.

Fuente: Mansutti 2005 inédito.
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Cabe decir que, según Basso (citada por Tarble 1985: 73), existía ya una
gran variabilidad entre los grupos Caribe, la cual, dado el tipo de relaciones
que establecían, pudo haber conducido a la creación de verdaderas socie-
dades multi-étnicas en las cuales las diferencias entre pueblos provenientes
de diferentes grupos lingüísticos se reducían y tendían a formar sistemas
culturales compartidos.

La historia
Los misioneros refieren la presencia ye’kwana bajo la denominación

de Maquiritáre en el alto Orinoco desde 1744 (Gilij [1782] 1987 I: 28,58)
en esa época y durante la Expedición de Límites en el año 1758, también
se les nombra como Guanungomos (Bisbal en Michelena y Rojas [1867]
1987: 172). 

A pesar de que el contacto fue pacífico, los Ye’kwana relatan en su
tradición oral que tuvieron enfrentamientos con los españoles y además
mencionan a otros grupos, tanto indígenas como no indígenas, con quie-
nes mantenían relaciones hostiles o pacíficas. En determinados casos la
tradición oral es ambigua con respecto a las relaciones que se mantenían
con grupos como los Kari’ña con quienes algunos segmentos Ye’kwana
señalan que tenían enfrentamientos mientras que otros sólo muestran
aspectos de convivencia pacífica (Silva Monterrey 2010: 72–75). (Figura 2). 

Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con la dispersión del
grupo, con la estructura política descentralizada, y con las diferentes
experiencias de contacto que los poblados aislados puedieron haber
tenido. Asimismo se evidencia la no existencia de una “historia oficial”
grupal, homogeneizante. 

Figura 1
Distribución lingüística del alto Orinoco. Siglo XVIII. 

(A partir de Biord 1985).
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La región ocupada por los Ye’kwana al momento del contacto 

Desde el siglo XVIII y hasta la fecha se han reportado en las regiones
ocupadas por los Ye’kwana alrededor de 62 grupos, aparentemente
diferenciados entre ellos; de ese total hoy en día viven en ellas alrededor
de 6 grupos diferentes. Es decir, que 56 grupos han desaparecido de
manera brutal en sólo tres siglos. (Tabla 1 y Mapa 3).

La causa principal fue la esclavitud en el siglo XVIII, la cual produjo
la gran desolación reportada por cronistas como Humboldt (1991 [1804]),
sin desdeñar los efectos de las enfermedades y la guerra. Durante la
explotación cauchera de finales del siglo XIX y principios del XX se
produjo también una reducción de la población. Son pocos los grupos
que, como los Ye’kwana (bajo sus diferentes denominaciones), han
permanecido relativamente estables en la zona desde el siglo XVIII hasta
el día de hoy. A partir del siglo XX, llegan a las regiones de ocupación
actual ye’kwana grupos como el Hiwi y el Hoti. Es decir, que el proceso de
movilización de los grupos indígenas continúa en la actualidad

Figura 2
Relaciones de enemistad entre los grupos indígenas de la zona. Siglo XVIII. 
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Grupo Lugar Fuente Época

Ajure Alto Ventuari Caulin I:125 Siglo XVIII

Amuízana Alto Orinoco Gilij III:98 Siglo XVIII

Arecuna Cunucunuma
Padamo Gilij I:296 Siglo XVIII

Arebato o Taparitas

Cerca del Salto Para, en
el Caura medio, pueblo
de Cuchara.
Sabanas del Nichare
Parecida a la lengua
yarura.
Desembocadura del
Caura.

Caulin, según Mansutti
1987, habla de ellos y
dice que eran nómadas.
Chaffanjon 1986:93.

Codazzi II:22.
Wickham 1870-1871
(1872).

Siglo XVIII

Siglo XIX

Areveriano

Ariviriano

Camino que va del
Nichare al Manapiare

Ribera izquierda del
Ventuari

Alto Ventuari

Ventuari. Hablan un
dialecto del Makiritare.

Zona de esclavismo
Caulin I:113

Gili I: 132-133

Gilij III:108

Humboldt IV:343

Siglo XVIII

Siglo XIX

Arigua
Aregua o Arigua

Desembocadura del
Caura.
San Pedro, cerca de
Tauca, bajo Caura.

Wickham 1870-1871
(1872)
Chaffanjon 1986:89

Siglo XIX

Arinacoto
Arimacoto
Arnacoto
Armacotos

Cabeceras del Caura y
Ventuari 
Parte media del Caura
Caura

Codazzi II:17, 50 
Caulin I:105
Codazzi II:17

Siglo XIX
Siglo XVIII
Siglo XIX

Arivaco Bajo Caura Caulin I:113 Siglo XVIII

Atures Alto Padamo Caulin I:125 Siglo XVIII

Caberre

Practicaban la esclavitud
en el alto Orinoco y eran
enemigos de Caribes y
Guaipuinavi

Gilij I: 133 Siglo XVIII

Cadupinapo Bajo Caura Caulin I:113 Siglo XVIII

Carasichana Río Negro Codazzi II:24 Siglo XIX

Cariana Cabeceras del Ocamo Caulin I:125 Siglo XVIII

Caribe

Caribes dóciles

Bajo Caura
En el Caura. Eran
esclavistas y pasaban al
Ventuari

Cabeceras del Caura
Alto Padamo

Caulin I
Caulin I:125 

Caulin I:105
Caulin I:125

Siglo XVIII

Siglo XVIII

Tabla 1
Grupos reportados históricamente en la región de ocupación Ye’kwana.
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Grupo Lugar Fuente Época

Carinaco Alto Ventuari Gilij III:108 Siglo XVIII

Civitene Alto Ventuari Caulin I:125 Siglo XVIII

Cudupinapa (o) Fuentes del Ventuari 
Erebato 
Caura

Codazzi II:17 Siglo XIX

Etanamo (guerreros) Río Negro Codazzi II:24 Siglo XIX

Guaharibo Cabeceras del Orinoco
Río Negro

Codazzi II:20
Codazzi II:24 Siglo XIX

Guainare Cabeceras del Padamo y
Río Negro Codazzi II:24 Siglo XIX

Guaripaco Bajo Caura Caulin I:113 Siglo XVIII

Guanungomo

Guayuncomo

Waiongomos

Arriba del Salto Para.
Cunucunuma, Padamo.
Caura medio y bajo:
Arriba de Entre Ríos se
encuentran trazas de
este pueblo. En Adawa
tenían un lugar de caza
En el raudal de Mura
tenían un pueblo
Cabeceras del Merewari
(dos tercios eran mujeres) 

Chaffanjon1889(1986):108
Gilij I:296 
André 191, 205 y 265.

André 266

Siglo XIX 
Siglo XVIII
1900

Guadungamos
Entre el Parime y el
Ventuari

Bisbal en MiIchelena
1987:172

Siglo XVIII

Güirigüiripas
(desaparecidos)

Caura Codazzi II:17 Siglo XIX

Hiwi Bajo Caura
Silva Monterrey 2007 y
2010 Siglo XXI

Hoti Medio Erebato y Caura
Silva Monterrey 2007 y
2010

Siglo XXI

Libiriano Alto Ventuari Caulin I:125 Siglo XVIII

Maco

Merewari. Lengua similar
a la Piaroa.
Uraricoera
Parimé

Sabanas del Padamo

Codazzi II:50

Hamilton Rice 1928 en
Colchester 1982:55-56

Humboldt IV: 343

Siglo XIX

Macoma (serán los
mismos Macos) Alto Padamo Caulin I:125 Siglo XVIII

Macurucoto Parte media del Caura Caulin I:105 Siglo XVIII

Magüísa Bajo Caura Caulin I:113 
Siglo XVIII
Tradicion oral siglo (XX y
XXI (desaparecido)

Tabla 1 (Continuación).
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Grupo Lugar Fuente Época

Maiongong

Mayongong

Cabeceras del Ventuari y
del Merewari. Hablan la
misma lengua que los
Guainare. Son
descendientes del
Guaipuinavi Crucero  y
se hacen respetar por los
Makiritares

Cabeceras del Caura y
Ventuari

Alto Guaña expulsados
por los Shiriana al
Merewari

Codazzi II:24

Codazzi II:50

Koch Grünberg 236

Siglo XIX

Siglo XX 1911

Maipure 
Ventuari. Llevados a las
misiones del bajo
Orinoco

Gilij I:58 Siglo XVIII

Maquiritáre
Makiritaris
Makiritare
Makitaris

(Comerciantes)

Moquiritáris

Alto Orinoco. Según
Román, es el pueblo más
cercano a las cabeceras
del Orinoco

Ribera izquierda del
Ventuari
Alto Padamo 
Padamo
Sabanas del Padamo
Río Negro
Alto Orinoco
El Padamo es el centro
Makiritare más
importante

Llanuras del Padamo

Gilij III:98 y lo menciona
Román
Hablaba un dialecto
semi tamanaco
Gilij I 132-133

Caulin I:125
Bobadilla

Humboldt IV:343
Codazzi II:24
Wickham 82
Chaffanjon 258 y Vraz 1900

Popularmente por los
venezolanos criollos 
Caulin I:129

Siglo XVIII

Siglo XIX
Siglo XIX

Fines del XIX
Siglo XX

Siglo XVIII

Marepizána Alto Orinoco
Río Negro

Gilij III:98
Antropófagos Siglo XVIII

Massarináve

Alto Orinoco 
Ribera izquierda del
Ventuari

Gilij III:98 
Gilij I 132-133
Hablaba un dialecto
semi tamanaco

Siglo XVIII

Mató Mató Cerca del Caura Bobadilla en Michelena y
Rojas  169 Siglo XVIII

Tabla 1 (Continuación).
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Grupo Lugar Fuente Época

Mavitzi

Maitzi

Cabecera del Ventuari y
del Merewari. Hablan la
misma lengua que los
Guainare. Son
descendientes del
Guaipuinavi Crucero  y
se hacen respetar por los
Makiritares

Cabeceras del Caura y
Ventuari

Codazzi II:24

Codazzi II:50

Siglo XIX

Meepure

Mejepure

Ventuari. Llevados a las
misiones del bajo
Orinoco 

Donde el Manapiare
recibe al Erebato

Gilij I:58 

Caulin I:113

Siglo XVIII 

Siglo XVIII

Ocomediana Cunucunuma 
Padamo Gilij I:296 Siglo XVIII

Parabena Bajo Caura Caulin I:113 Siglo XVIII

Paraguane Cunucunuma 
Padamo Gilij I:296 Siglo XVIII

Parene Alto Orinoco Gilij III:98 Siglo XVIII

Paudacoto Bajo Caura Caulin I:113 Siglo XVIII

Pemón Bajo Caura Silva Monterrey 2007 y
2010 Siglo XXI

Puináve
Alto Orinoco 
Ribera izquierda del
Ventuari

Gilij III:98
Gilij I 132-133 Siglo XVIII

Puipuitenese Alto Ventuari Caulin I:125 Siglo XVIII

Purugoto
Bajo Caura
Cunucunuma 
Padamo

Caulin I:113 
Gilij I:296 Siglo XVIII

Quevacu

Cabeceras del Caura y
Ventuari 
Cabeceras del Ventuari y
del Merewari. Hablan la
misma lengua que los
Guainare. Son
descendientes del
Guaipuinavi Crucero  y
se hacen respetar por los
Makiritares

Codazzi II:24 Siglo XIX

Sanema Bajo y Alto Caura Colchester 1982, Silva
Monterrey 2007 y 2010

Siglo XX 
2007 y 2010
Siglo XXI

Tabajari Bajo Caura Caulin I:113 Siglo XVIII

Taruma Cunucunuma 
Padamo Gilij I:296 Siglo XVIII

Vocheari (desaparecidos
antes del siglo XIX) Caura Codazzi II:17 Siglo XIX

Yabacuyana
Alto Padamo
Cabecera del
Cunucunuma

Caulin I:125
Caulin I:126
Tradición oral en el rito
de la yuca

Siglo XVIII

Tabla 1 (Continuación).
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De todos esos grupos solo el ye’kwana con cualquiera de sus denomi-
naciones, tanto Makiritare o Mayongong o Guañungomo se ha nombrado
desde el siglo XVIII hasta la fecha en las regiones que hoy en día son de
ocupación ye’kwana. El Arecuna (Arekuna) es el otro grupo nombrado
desde el siglo XVIII hasta el presente, aunque hoy no se encuentre en la
región estudiada sino en zonas aledañas. En el siglo XIX no hay ninguna
referencia a ellos con ese etnónimo. A partir del siglo XX son nombrados,
pero con el etnónimo pemón. (Tabla 2).

Grupo Lugar Fuente Época

Yaditana Donde el Manapiare
recibe al Erebato Caulin I:113 Siglo XVIII

Yajure

Alto Padamo
Cabecera del
Cunucunuma
Cunucunuma 
Padamo

Caulin I:125
Caulin I:126

Gilij I:296
Siglo XVIII

Ye’kwana

Cabeceras del Caura y
Padamo verdadero
corazón del grupo

Ventuari
Padamo
Cuntinamo
Alto Orinoco
Alto Caura
Erebato

Koch Grünberg I:236

Arvelo 1974, Coppens
1981, Silva Monterrey
2007

1911

1974, 1981, 2007 y 
2010

Yure
Cunucunuma 

Padamo
Gilij I:296 Siglo XVIII

Tabla 1 (Continuación).
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Mapa 3
Distribución espacial de los grupos reportados Siglo XVIII - XXI.
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Grupo Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI

Ajure X 

Amuízana X

Arecuna X

Arebato o Taparitas X X

Areveriano

Ariviriano
X

X

Arigua
Aregua o Arigua X

Arinacoto
Arimacoto

Arnacoto
Armacotos

X

X

X

Arivaco X

Atures X

Caberre X

Cadupinapo X

Carasichana X

Cariana X

Caribe
Caribes dóciles X

Carinaco X

Civitene X

Cudupinapa (o)? X

Etanamo (guerreros) X

Guaharibo X

Guainare X

Guanungomo
Guayuncomo

Waiongomos
Guadungamos

X

X

X

X

Guaripaco X

Guinau
Inao

X

X
Güipuinave X

Puináve X

Güirigüiripas
(desaparecidos) X

Hiwi X

Hoti X

Libiriano X

Maco X

Tabla 2
Presencia histórica de grupos.
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Grupo Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI

Macoma X

Macurucoto X

Maguísa

X
Tradicion oral
(desaparecido
antes del siglo XX)

Maipure X
Maiongong
Mayongong X X X

Maquiritáre
Makiritaris
Makiritare
Makitaris
Moquiritáris

X X X X

Marepizána X

Massarináve X

Mató Mató X

Mavitzi
Maitzi

X

Meepure 
Mejepure

X
X

Ocomediana X

Parabena X

Paraguane X

Parene X

Paudacoto X

Pemón X X

Puipuitenese X

Purugoto X

Quevacu X

Sanema X X

Sr. Venimiari X

Tabajari X

Taruma X

Vocheari
(desaparecidos) X

Yabacuyana X

Yaditana X

Yajure X

Ye´kwana X X

Yure X

Tabla 2 (Continuación).

El cuadro anterior muestra que: 
- 42 grupos son nombrados en el siglo XVIII
- 19 son nombrados en el siglo XIX
- 7 en el siglo XX
- 8 en el siglo XXI
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Es claro que hay una desaparición masiva de grupos en el siglo XVIII.
Un hecho curioso es que de los 19 grupos que son nombrados en el siglo
XIX, 13 son nombrados por primera vez y no habían sido reportados para
el siglo XVIII. Teniendo en cuenta esto, deberíamos decir que de los 42
grupos reportados para el siglo XVIII solo sobreviven en el siglo XIX 6
grupos, o sea que la desaparición sería de un 86 %. 

Para el siglo XX, por primera vez son nombrados 3 grupos: los Pemón,
los Sanema y los Ye’kwana aún cuando podemos suponer que estos
grupos son los mismos Arekuna, Guaharibo o Mayongong o Makiritare
nombrados en siglos anteriores. Sin embargo, no podemos ser tajantes al
respecto. Lo que sí es un hecho claro es que solo 4 de los grupos que
aparecen en el siglo XX fueron nombrados en el siglo XIX lo que indica
que la desaparición sería de un 91% de los grupos reportados desde el
siglo XVIII. (Tabla 3).

El hecho de que algunos grupos sean nombrados por primera vez en
el siglo XIX o XX puede ser indicador de que durante el periodo de las
misiones no todos los grupos fueron contactados o reportados. Esta
aparente falta de visibilidad en las fuentes antiguas pudo haberse debido
a que eran grupos cuya actividad bélica o comercial no era sobresaliente,
o que se encontraban muy aislados o apartados por lo que, al desaparecer
los grupos más aguerridos, más numerosos o más activos
económicamente, los grupos menos sobresalientes fueron ocupando los
espacios que éstos dejaron. Se debe considerar también la posibilidad de
variaciones en los etnónimos: un mismo grupo podía ser denominado de
diferentes maneras, por lo que, al desaparecer con un nombre en el siglo
XVIII, quizá aparezca en el siglo XIX o XX con otro nombre.
Adicionalmente, nosotros proponemos como hipótesis que el hecho de
aparecer con un nuevo etnónimo no reportado anteriormente puede estar
indicando también el nacimiento de una nueva identidad, un proceso de
etnogénesis producto de la síntesis poblacional.

Siglo XVIII-XIX Siglo XIX-XX Siglo XX-XXI

Desaparecen 86% de los grupos
reportados al momento del
contacto

Desaparecen el  5% de los grupos
sobrevivientes (91% de grupos
desaparecieron desde el siglo
XVIII)

Colchester 1982, Silva Monterrey
2007 y 2010

13 grupos son nombrados por vez
primera

3 grupos son nombrados por
primera vez o aparecen con un
nuevo nombre (16 grupos son
reportados por primera vez  desde
el siglo XIX).

Tabla 3 
Desaparición y etnogénesis de grupos.
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En este periodo clave de fines del XVIII, la alteridad empieza a cons-
truirse no frente a los otros grupos indígenas en términos individuales
tales como “ yo soy Ye’kwana tu eres Kari’ña o Panare o Wadu wadu u Otti
(Pemón)”, sino en términos de “yo soy indígena y tu no”. 

Seguramente se dejaron de ver las diferencias internas y se empe-
zaron a obviar en aras de la sobrevivencia de las personas individuales o
de los grupos de personas que, aislados o poco numerosos, no tendrían
con quien casarse. Esto solo puede llevar a una tasa de matrimonios en
categorías no permitidas en determinados poblados o a la apertura exogá-
mica frente a otros grupos indígenas (ver Silva Monterrey inédito). Creo
que ambos casos se dieron pero sobre todo, y en términos grupales, es la
segunda opción la que va a permitir que los pueblos indígenas sobrevivan. 

El hecho de que la mayoría de los grupos de la región compartiera una
misma estructura de parentesco, sistema dravidiano, puede que haya
facilitado el mestizaje y la absorción de los otros grupos.

En el caso Ye’kwana, a lo largo del siglo XX la síntesis se consolidó y,
como parte de ese proceso de fortalecimiento de su propia identidad, se
generaron políticas implícitas para el manejo de la diferencia cultural.

La diversidad actual

La lengua

La variación reconocida más evidente es la lengua. Los Ye’kwana de
las diferentes regiones tienen dialectos asociados: el De’kwana-Kunuhana
que se habla en el Cunucunuma, Padamo, Cuntinamo, y en Chajudaña
(en el Caura); el Ye’kwana-Ihuduana que se habla en el Ventuari, Caura,
Uraricuera, así como una mezcla de dialectos que se habla en el alto
Caura y en el Paragua (Silva Monterrey 2010: 108) (Mapa 4). Si uno
indaga sobre otras diferencias los Ye’kwana señalan que no son
importantes, que son solo formas de hablar, que todos son ye’kwana. 

Las diferencias lingüísticas reconocidas asociadas a regiones nos
dicen que los grupos son:

• De’kwana (Kunuhana)
• Ye’kwana (Ijuduana)
• Mezcla de dialectos

Grupos internos

Además de lo anterior, existen trazas de diferenciación interna las
cuales son manejadas de forma secreta. Tal variabilidad es de dos tipos y
con consecuencias diferentes. La primera se refiere a lo que nosotros
hemos denominado grupos constitutivos. Que son los siguientes:
• Ye’kwana (la gente del palo en el agua)
• Jadetomamö (los cortadores de palo de las casas)
• Kudakana (los que crecieron con los pescados)
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• Kawadi weichü (la gente del venado)
• Jaduwakana (los que vienen del pueblo de Jaduwaka al pie de

Marawaka)
• De’kwana, Kunuhana o Yadakuna  (verdadera autodenominación)
• Dedejamö (la gente del murciélago)
• Kawadajano (probablemente la gente del venado)

Mapa 4
Grupos dialectales actuales.
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Estos grupos tienen mitos de origen lo cual recuerda al sistema
totémico, sin embargo ellos no llegan a ser tales. Ellos no son clanes, ni
tampoco grupos de filiación pero tienen un valor interno de origen
histórico que aún estamos tratando de dilucidar. El matrimonio era
posible entre ellos, sin embargo su verdadero significado nos escapa por
lo que creemos que justamente ellos son reminiscencia de la variabilidad
constitutiva sin ninguna función en la actualidad.

El segundo elemento de variabilidad es el de los grupos étnicos
diferentes que ahora forman parte de los grupos constitutivos que,
aparentemente, son los siguientes:

• Mawisha  (son los cabeza de tigre)
• Yariba
• Kuduujasi
• Tümömeiyemö (los vientres)
• Kudewajana (los que fueron loros)
• Wadanu
• Masutani (parecidos a los Sanema)

Estos eran, de acuerdo a la tradición oral, los principales grupos
étnicos con los cuales los ye’kwana se mestizaron.

En nuestra tesis doctoral mostramos cómo el acceso a la jefatura está
limitada para aquellos que son considerados Tümömeiyemö que
difícilmente son elegidos jefes. En ese caso, hay un manejo del origen
étnico con la finalidad de que sea la ye’kwanidad la que dicte las pautas
societarias. Los Mawisha por su parte han sido jefes en tiempos de guerra
(Silva Monterrey 2010: 357). 

Las tradiciones

Las fiestas

Entre los Ye’kwana existe una fiesta denominada tanükö, que con-
siste en una invocación de los animales con quienes se comparte espiri-
tualmente durante varios días. Para la celebración se invita a otras
comunidades, se caza, se pesca y se elaboran los trajes de palma de cucu-
rito, coronas y demás adornos tradicionales que son quemados al final de
la fiesta. Durante la misma se tocan flautas y trompetas que representan
a diferentes animales, pero, a diferencia de otras fiestas de flautas, los
instrumentos son públicos y no se usan máscaras. Este tipo de
celebración no tiene similitud con fiestas celebradas entre los Caribe
vecinos.
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La tradición oral

Los Ye’kwana, a diferencia de otros grupos Caribe poseen una
memoria genealógica de varias generaciones (ver Silva Monterrey 2012:
inédito), lo cual recuerda mucho a los grupos de filiación. Asimismo,
guardan en su tradición oral relatos geográficos asociados a los ríos, como
por ejemplo todo un canto sagrado en el que se nombran los diferentes
lugares peligrosos desde el río Negro hasta las cabeceras del Caura y el
Salto Pará, lo cual aparentemente no es tampoco común entre los grupos
caribe. 

Hemos recopilado también de la tradición oral, un relato prácti-
camente igual a uno que se narra en las crónicas del siglo XVIII, que habla
de una matanza en un sitio del bajo Caura. Lo que varía es que en las
crónicas se dice que los sucesos le ocurrieron a los Cabré o Caberre y a
los Kari’ña, mientras que en la tradición oral ye’kwana se dice que le
ocurrió a ellos con los Panare (Humboldt 1991 [1804] IV:148). Es claro
para mí que esto es una expresión del mestizaje interno de los Ye’kwana
y de su diversidad constitutiva por lo cual deben ser considerados los
herederos de la tradición cultural de la región.

Conclusiones

Desde tiempos inmemoriales los grupos humanos han establecido
contactos con otros pueblos y se han reconfigurado culturalmente pasan-
do por periodos de mayor estabilidad durante los cuales las sociedades
integran a su propio acervo los rasgos de los otros grupos. Esto genera
sociedades coloridas que, en virtud del aislamiento geográfico y comu-
nicacional, van amalgamando sus rasgos, generando una aparente homo-
geneidad cultural que borra las diferencias internas. 

En este trabajo hemos mostrado someramente como es que los
Ye’kwana han integrado a otros grupos a su propia cultura, y cómo se
maneja la variabilidad constitutiva, en términos de dominación al interior
del mismo grupo, con la finalidad de mantener una preeminencia cultural
de lo Ye’kwana frente a los otros pueblos que han sido asimilados.

Algunas de las evidencias de esta diversidad constitutiva:

a) La diversidad de denominaciones
b) La ambigüedad o incongruencia de algunos relatos de la tradición

oral. Por ejemplo, grupos que son vistos como amigos o enemigos al
mismo tiempo. O los lugares de origen de un determinado elemento
simultáneamente en diferentes lugares o prácticas de algunos ritos en
algunas regiones por un segmento del grupo y por otro no. Incluso,
habría que revisar si las diferencias dialectales tienen que ver con el
mestizaje antiguo
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c) El control de la jefatura por parte de los descendientes de un mismo
grupo

d) El conocimiento de hechos o sucesos pasados ocurridos a grupos
desaparecidos

Consideramos que la diversidad constitutiva de los grupos indígenas
actuales, tal como lo hemos ilustrado para el caso Ye’kwana, torna
complejo el análisis de las sociedades indígenas contemporáneas, a la par
que lleva a un enfoque que permite abordar mejor el estudio de sus rasgos
culturales. De esta manera es más fácil entender las incongruencias, lo
exótico y lo disímil que puede presentarse en los grupos actuales y que
sin ser tomados como rasgos extraños al grupo, son más bien la expresión
de su diversidad constitutiva. 
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