
Kakua 
* 

Denominaciones de la lengua 
maca, maku, kakwa, bará1 makú 

Denominaciones del pueblo 
kakua, kakwa, cacua 

l grupo indígena kakua se encuentra localizado en el departamento del 

Vaupés, en el interfluvio de los ríos Querarí y Vaupés. Los kakua comparten 

su territorio con grupos kubeo en Wacará, ubicado a 30 km al este de Mitú, 

Caño Perezoso y Caño Pajarito. Además, se encuentran en el río Macú-Paraná, 

en Pueblo Nuevo y Caño Castaño junto a población hupdu. La mayoría vive dentro 

del resguardo indígena Parte Oriental del Vaupés, junto con unos veinte grupos 

étnicos. Algunos viven también en el resguardo indígena multiétnico Mirití-Paraná, 

situado en el departamento del Amazonas, municipio de Leticia. 

La población del grupo indígena kakua se estimaba en 150 hablantes para 

1982. Para ese año se reportaban la mayoría como monolingües, pero también se 

señalaba un cierto grado de bilingüísmo con el cubeo, el desano y el guanano, 

lenguas pertenecientes a la familia tukano. Asimismo, se reportaban unos 300 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1* No se debe confundir esta denominación con la lengua  

bará de la familia tukano oriental. 
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hablantes (Cathcart 1973), y según Pozzobon (1991), existían unos 217 hablantes 

en Colombia. Cabrera, Franky y Mahecha reportan 150 hablantes en 1999. 

La lengua kakua pertenece a la familia lingüística makú-puinave. Junto con los 

nukak, yuhup y hupdu, los kakua es uno de los siete grupos tradicionales de 

cazadores-recolectores en territorio colombiano que se ha visto afectado por 

diversos factores socio-económicos, que los ha llevado a adoptar de manera 

paulatina la horticultura y la sedentarización. 

Este grupo se ha asociado generalmente a los nukak, debido a que ambas 

comunidades tienen una afinidad lingüística, cultural y geográfica; incluso se 

entienden mutuamente. 

 

Algunos autores han propuesto que los nukak y los kakua antiguamente fueron 

una unidad que fue disuelta posiblemente por la colonización que influyó 

negativamente la zona a principios del siglo XX. La llegada de la cauchería 

también generó grandes cambios en su forma de vida, y produjo alteraciones en lo 

económico, social, político y organizativo. En varias poblaciones del área, 

incluyendo a los kakua, esta situación originó numerosos enfrentamientos entre 

grupos, el empleo por la fuerza de mano de obra indígena y su utilización como 

objetos de intercambio; eran cazados o capturados y trasladados violentamente a 

otras zonas. De este modo su población se redujo de manera significativa. 

Adicional a lo anterior, los kakua fueron fuertemente influenciados por los 

misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano, lo que desencadenó 

también grandes transformaciones sociales. 

Existe muy poca documentación de este grupo. En Colombia se cuenta con la 



tesis doctoral de Silverwood-Cope (1972, 1990), la cual muestra un análisis de los 

aspectos sociales, económicos y cosmológicos de la comunidad. Cathcart (1973) 

hizo una descripción de la cultura material de los kakua. En cuanto a la 

investigación lingüística, hay estudios muy superficiales. Con respecto a la familia 

lingüística, a principios del siglo XX, algunos investigadores como Koch-Grünberg, 

(1906) y Rivet et al. (1925) dejaron documentos en los cuales las lenguas 

pertenecientes a la familia makú son tratadas como dialectos de una misma 

lengua. En relación con la lengua kakua, únicamente existen los trabajos del ILV 

sobre fonología de Cathcart (1979) y La Rotta (1978). 

La documentación sobre la lengua kakua es muy escasa; por ello es necesario 

desarrollar más investigaciones antropológicas y lingüísticas que permitan 

caracterizar mucho mejor al pueblo y su idioma, para impulsar procesos de 

revitalización lingüística. Los kakua son una población que ha estado enfrentada a 

diversas situaciones que han disminuido la población y el uso de la lengua. En 

consecuencia, su lengua se encuentra amenazada, y en caso de que no se 

promuevan investigaciones que den cuenta de su estado actual y el de la 

población que la habla, es muy claro que en poco tiempo puede llegar a un estado 

crítico. 

	  


