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PRESENTACIÓN 
 
La Lengua ha sido la forma de expresión de las distintas culturas del mundo, por medio de ella 

se transmiten opiniones, se expresan pensamientos y se comunican mensajes de una persona a otra o 

de una población a otra. 

 

Todos conocemos que en el momento de la llegada de los españoles los autóctonos pobladores 

de Venezuela tenían su lenguaje, o mejor dicho, existía diversidad de lenguajes. Infortunadamente, 

muchos han ido desapareciendo debido a la poca atención que se les ha prestado. Gracias al Proyecto 

del Programa de Educación Intercultural Bilingüe y a los decretos presidenciales nace la preocupación 

de perpetuar las lenguas o idiomas indígenas. Recientemente con la Constitución Bolivariana se 

reconocen las lenguas indígenas como idiomas oficiales dentro de la República. Un gran paso en el 

reconocimiento de las culturas e identidad indígenas. 

 

No obstante a este esfuerzo y los logros alcanzados todavía resta mucho que hacer. El estudio 

de los idiomas debe profundizarse, y darle más utilidad para su perpetuación. Respecto al Idioma 

Pemon, siempre les ha correspondido a los clérigos, antropólogos, sociólogos y otros profesionales de 



las ciencias y las letras, no natos de la zona. Ahora se cuenta con profesionales Pemon graduados en 

esta especialidad que sirven de docentes en diferentes niveles. 

 

El curso diseñado para el Programa de Actividades Complementarias de la Escuela Básica de 

la Fuerza Armada Bolivariana está orientado a impartir conocimientos básicos pero fundamentales al 

Cadete que les pueda servir como herramienta de comunicación con los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Sur de Venezuela. ¿Por qué el Sur de Venezuela? Dentro de las políticas de integración 

de los Pueblos de América del Sur que está llevando a cabo el Ejecutivo Nacional es pertinente 

preparar a los futuros oficiales de la FAB en el manejo de los idiomas de los Pueblos Indígenas porque 

el desarrollo de los proyectos de integración requerirá la información y la consulta de los mismos ante 

los Pueblos Indígenas. Como simple ejemplo mencionamos el Proyecto de Gasoducto del Sur. Más 

allá de este propósito, sería bueno incluso seleccionar jóvenes bachilleres para que sean aspirantes a 

cadetes de esta Escuela. 

 

 Con este entorno se ha preparado este modesto material que consta de tres capítulos 

introductorios al aprendizaje del Pemon. En el Primer Capítulo se tratan aspectos del Alfabeto 

Pemon, vocales y consonantes; en el Segundo se hace referencia a la Morfología y Léxico de la Lengua 



Pemon; además, se explica la sintaxis y la gramática Pemon en la formación de oraciones. Por último, 

se dedica una unidad exclusiva en cuanto al uso de la Lengua en la vida diaria del Pemon, a fin de que 

el Cursante de Pemon pueda aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos escenarios de la 

vida real. 

 

 Este material se ha preparado entendiéndose que la totalidad de los cursantes son no hablantes 

del Pemon. El propósito es que en un mínimo de 48 horas de clases los alumnos tengan las nociones 

elementales del Pemon.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad I 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL IDIOMA PEMON 

 

Objetivo General: 

Establecer las condiciones iniciales para realizar la lectura y la escritura del Idioma Pemon. 

 

Objetivos Específicos: 

- Conocer el Alfabeto Pemon. 

- Diferenciar el Alfabeto Pemon del Alfabeto Español. 

- Comprender el uso de los signos ortográficos del Idioma Pemon. 

- Clasificar las palabras según las sílabas, el género y el número. 

- Explicar la carencia del Artículo. 

- Definir la Interjección. 

- Definir el Sustantivo y el Adjetivo. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El mismo vocablo Pemon es necesario definirlo antes de entrar en el contenido del curso. Pemon 

significa y expresa la referencia a la persona nativa y habitante de la Región Gran Sabana. También 

se refiere al idioma que se habla en tres variaciones: Taurepan, Arekuna y Kamarakoto. En general, es 

el nombre del Pueblo Indígena que habla ese idioma. 

 

En esta unidad se trata de establecer los principios elementales del idioma que se habla en la Gran 

Sabana, idioma oficial en este territorio, y al ser considerada una zona turística muy visitada es bueno 

conocer el idioma para poder interactuar con sus habitantes. Además, como hemos dicho 

anteriormente, el oficial de la Fuerza Armada necesita conocer los idiomas de integración del 

MERCOSUR. 

 

En la primera parte, el estudiante debe establecer diferencias y semejanzas entre el Alfabeto Español 

y el Pemon. Seguidamente se introducen las primeras reglas de acentuación y demás usos de los 

signos ortográficos y de puntuación. Al final de la unidad, se introducen los elementos gramaticales 

como el uso del artículo y la interjección, para luego entrar de lleno con el nombre sustantivo. 



1. ALFABETO PEMON 

1.1. Antecedentes. 

En el proceso de la oficialización del Idioma Pemon se ha hablado mucho sobre el 
Alfabeto Pemon, sin embargo, se ha escrito muy poco. A estas alturas de la enseñanza 
del Pemon y contando con varias promociones de Licenciados en Educación Intercultural 
Bilingüe del Pueblo Pemon, aun no tenemos la primera publicación del Alfabeto Pemon. 
Las literaturas con las cuales se cuentan son las del Padre Cesáreo de Armellada,  quien 
hizo valiosos aportes literarios al publicar varias obras referidas a la Lengua Pemon. Sin 
embargo, no se han publicado las actualizaciones y adaptaciones últimas que han sido 
implementadas al Alfabeto. 
 

1.2. Alfabeto Español como referencia. 

La Resolución Nº 83 del Ministerio de Educación del 15 de marzo de 1983, Artículo 2º dice 
así:  
 “A los fines de uniformar la transcripción de las lenguas, se aprueban con  carácter 
experimental los siguientes: 
 (…) 

 “Sección 4. Alfabeto Pemon 

 “a, ch, d, e, i, k, m, n, o, ö, p, r, s, t, u, ü, w, y. 

 “Los textos educativos en lenguas indígenas deberán ajustarse a los alfabetos y 
normas ortográficas aprobadas”. 



 

1.3. Las vocales. 

Con una sola revisión del alfabeto observamos la presencia de dos letras, en especial 
vocales Ö, Ü. Estas dos letras que de ahora en adelante se usarán mucho en los ejemplos, 
merecen especial atención, específicamente para las personas que no hablan el idioma 
Pemon. 
 

- La “ö” 

Esta letra es una vocal. Para la debida pronunciación de la misma, es necesario disponer 
la boca como si fuera a pronunciarse la o, pero en su lugar se pronuncia la e. 
Ejemplo: 

Yurö (yo):  no es lo mismo “yure” o “yuro”. 

 

- La “ü” 

Esta vocal es particular de la lengua. Su pronunciación está entre la i y l u. 

Ejemplo: 

 Tapüi (casa); no es lo mismo “tapui”. 

Tüpü (sistema rocoso, cerro, montaña). No es lo mismo “tupu” y muchos menos 
“tepuy” como se acostumbra encontrarla en la literatura actual. 



 

Es necesario recalcar que la pronunciación de estas vocales no tiene equivalentes en el 
castellano.  

 

1.4. Consonantes peculiares del Pemon. 

Entre las consonantes también existen algunas que tienen una pronunciación distinta en 
el Pemon. Este hecho produce una dificultad en la lectura del Pemon, aun entre los 
mismos Pemon. Por tanto, es necesaria la explicación que a continuación detallamos. 
 

- La “d” en Pemon. 

Esta consonante tiene una pronunciación única en el idioma. Esta se halla entre la d y y 
castellanas. 
 Ejemplo: ada’rö (contigo) 

 La pronunciación exacta puede ser emitida únicamente por un nativo Pemon, sin 
embargo, para las personas no hablantes, se acepta que la pronuncien como la d y no como 
la y. Así no se acepta “aya’ro”. 
 

- La “p”. 

La consonante p en el Pemon también tiene su sonido peculiar. Su equivalente se 
aproxima a la p castellana en las palabras cuya terminación sea pa, pe, pi, po, tales como, 
tiempo, arepa, etc. 



Ejemplo: 

Paran (enfermedad) 

Pokoy (triste) 

Parau (mar) 

 

- La “r” 

Esta consonante también tiene su pronunciación propia del idioma. Ella se encuentra 
entre la r castellana y la r anglosajona. La pronunciación correcta es dada por el nativo. La 
r castellana a la que se hace referencia es la suave como en pericia, cariño y harina. 
Ejemplos: 

urapa (arco), porek (presa, pedazo de carne) 

 

1.5. Signos. 

Los signos usados en el idioma Pemon con más frecuencia son: 

 

- La diéresis (¨). 

Se utiliza sobre la o y la u para formar ö  y  la ü, respectivamente. 

 



- El Apóstrofe ( ’ ). 

Este signo no se utiliza como en el inglés para crear contracciones, sino que su función es 
crear un saltillo entre dos sílabas en una palabra. El efecto producido por este signo es 
parecido a los sonidos en castellano, como en: 
 Cactus, lectura, actitud. 

Ejemplos: 

Ada’rö (contigo)  Uya’rö (conmigo)  E’daik (estoy) 

 

2. SIGNOS ORTOGRÁFICOS. 

El uso de los signos ortográficos son los mismos en el castellano. Aquí hacemos referencia a las 
excepciones particulares del Pemon. 
 

2.1. Acento Prosódico y Ortográfico. 

En el idioma Pemon no se tildan las palabras porque por regla general todas las palabras 
son agudas, incluso aquellas palabras que no tienen su equivalente en castellano, se 
transforman en agudas.  
Ejemplos: 

Yurö  (yo)  Chiyapö (corto)  Awa’rö (malo)  Amörö (tú) 

 



2.2. Signos de Interrogación y de Exclamación. 

Estos signos se utilizarán al principio y al final de la oración. 

Ejemplos: 

¿Waküpe rö?  (¿Está todo bien?) 

¿Ökda autö?  (¿A que vas?) 

¡Ösö!    (¡Cuidado!) 

¡Waküpe mötöik!  (¡Feliz Viaje!) 

 

3. FORMACIÓN DE LAS PALABRAS. 

El estudio de las palabras del Idioma Pemon es al mismo tiempo simple y complejo, debido a la 
estructura de las palabras. Existen palabras monosílabas que generalmente no tienen 
equivalentes en el castellano y al mismo tiempo existe un gran número de palabras compuestas 
que al ser traducidas en el castellano se vuelven palabras simples. Por otra parte, existe un 
conjunto de palabras que contienen diversos significados y sus sinónimos no llegan a 
esclarecerlas en su totalidad. Es normal que los idiomas tengan este tipo de peculiaridad. 
 

Siguiendo la estrategia de la guía, tomamos como referencia el idioma castellano para hacer las 
explicaciones correspondientes. 
 



3.1. Palabras simples y palabras compuestas. 

Muchas veces se encuentran palabras que en castellano se escriben como una sola 
mientras que en Pemon hay que escribirla en varias partes. Es por esta razón comenzamos 
por las palabras compuestas. Una palabra compuesta es aquella que consta de dos o mas 
palabras simples. 
Ejemplo: 

Dewan denapö (corazón) 

En este ejemplo la palabra corazón es una sola en castellano mientras que en Pemon se 
escribe en dos palabras dewan (barriga, vientre) denapö(semilla); dewan denapö = semilla 
de barriga; corazón. 
 

Otro ejemplo es el caso de la palabra equivalente a camisa. En este caso se dice umpai 
pon. Umpai = espalda; pon = ropa, cobertura; umpai pon = ropa de espalda, camisa. 
 

Para seguir colocamos el ejemplo de la palabra Lágrima. En Pemon se dice Yenu paru. 
Yenu= Ojo; Paru= liquido, caldo. Yenu paru = caldo de agua, lágrima. 
 

Una palabra simple es la que consta de un solo vocablo equivalente a una palabra. 

Ejemplos: 

Auchin = feliz. Deuna = nariz. Pu’pai = cabeza. 



3.2. División de las Palabras 

En Pemon las palabras se dividen y se clasifican de acuerdo a las sílabas, como se indica a 
continuación: 
 Amörö (usted).     Chiyapö (corto). 

 A – mö – rö.     Chi – ya – pö  

 

 Tanno (grande). 

 Tan – no. 

Cuando en una palabra existe el apóstrofe, éste servirá de división de sílaba; sin embargo, 
no indicará que una palabra sea compuesta. 
Ejemplos: 

 Mö’rö = El, ella.    Mö – rö. 

 Auwa’rö = Malo, mala.  Au – wa’- rö. 

 

Como es castellano, las palabras serán monosílabas si tienen una sílaba, bisílabas en 
caso de tener dos sílabas, y así sucesivamente. 
 

 

 



4. EL GÉNERO Y EL NÚMERO. 

El Pemon tiene estos dos elementos fundamentales de la gramática pemon. El género en 
castellano está ligado con el Artículo, definido o indefinido, pero en Pemon, como se verá 
más adelante, carece de esta parte de la oración. 
 

4.1. El Género. 

El género es un elemento intrínseco a las palabras. Para entender este hecho de una 
mejor manera recurrimos a la comparación en la lengua castellana. El género en 
castellano se clasifica en masculino, femenino y neutro. 
Ejemplo:  Felicidad (sustantivo de género femenino) 

  Cielo (sustantivo de género masculino) 

 

Ahora veamos la situación en Pemon. 

Auchinpe e’nötok  (felicidad) 

En este caso nos encontramos con una palabra compuesta, de género neutro. Pero 
vayamos a un ejemplo más claro de entender. 
 

La perra (género femenino)   El perro (género masculino) 



En Pemon se dice y se escribe Arinmaraka para ambos géneros, bien sea masculino 
o femenino. De esta manera simple concluimos que el género en Pemon es siempre 
NEUTRO. 
 

4.2. El Número. 

Existe el singular y el plural. A continuación mostramos cómo se hace para la 
formación del plural. El plural se forma con las terminaciones damük y ton, es decir, 
a la palabra en singular se le agrega esta terminación. Veamos la tabla. 
 

SINGULAR       PLURAL 

Tapüi (casa)      Tapüiton (casas) 

Arinmaraka (perro, perra)    Arinmarakadamük (perros, perras) 

E’nek (enfermo)      E’nekton (enfermos) 

Morok (pez)      Morodamük (peces) 

Mere (niño)       Mereton (niños) 

Pöröu (flecha)      Pöröuton (flechas) 

 

En qué casos se usa el damük y en qué otros casos se usa el ton. Por regla general, 
se usa el damük en aquellas palabras referentes a los seres vivos en su esencia y 



sustancia. Es así que la palabra enfermo se refiere a la condición y no a la esencia. 
Como en todo idioma, existen palabras que son irregulares para los cuales esta 
norma no es válida, que para la formación de su plural cambian totalmente su 
forma. Veamos a continuación algunas de estas excepciones. 
 

SINGULAR      PLURAL 

Würik  (mujer)     Würüsan  (mujeres) 

Pemon (persona)      Pemonton / pemondamük 

Adeketon (viejo, anciano)    Adeketonon / adeketondamük 

 

Las palabras en castellano cuyo significado no se halla en Pemon forman el plural 
anadiéndole ton. 
Ejemplos: 

SINGULAR     PLURAL 

Lápiz      Lapizton (lápices) 

Plato      Platoton (platos) 

 

 

 



5. EL ARTÍCULO. 

Como se ha mencionado anteriormente en la sección 4.1., en Pemon no existe el artículo. Esto 
tiene un hecho explicativo subyacente. Los Pemon desde mucho tiempo tuvieron el lenguaje 
como único medio de transmisión de sus usos, costumbres, culturas e ideas. En el ambiente 
donde se desenvolvían todo era universal, no existía discriminación de las cosas, y todo 
provenía de una sola fuente. 
 

Por esta razón no existe el artículo en Pemon, todo viene dado por las inflexiones de las 
palabras. 
 

6. LA INTERJECCIÓN. 

Existe una diversidad de interjecciones que describiremos uno por uno. La interjección es la 
parte de la oración que comprende las exclamaciones con que se expresan los movimientos del 
ánimo. 
 

¡Akanne! Expresión de dolor producto de una cortada de un objeto punzo penetrante. 

¡Ikenne! Expresa dolor de un golpe o una contusión. 

¡Aiki! Expresión de repulsión a la suciedad o a algo podrido. 

¡Ukonne! Indica frío o vértigo. 

 



Existen muchas más, pero las anteriores son las de uso frecuente. Estas otras que indicamos a 
continuación merecen una consideración especial. 
 
¡Woso! Indica la lejanía. Cuando una persona le dice a otra que un pueblo queda muy lejos 

de ese lugar, la segunda le dice ¡Woso!. 
 

¡Wokay! Expresa pereza al recibir una orden para cumplir. Utilizada muy a menudo por los 
niños. 

 

 

7. EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO. 

El sustantivo es toda expresión que dice del ser; cualquier palabra que designa un ser u objeto.  
 
El adjetivo, que dice relación a una cualidad o accidente; palabra que se agrega al sustantivo 
para designar una cualidad, o determinar o limitar la extensión del mismo. 
 

Veamos la relación existentes entre estas dos figuras en es castellano. 

 

La casa blanca 

Artículo Sustantivo Adjetivo 



Otro caso: 

Un  perro grande 

Artículo Sustantivo Adjetivo  

 

Se observa que el sustantivo antepone al adjetivo en castellano. Ahora bien, ¿qué ocurre en 
Pemon? Para explicarlo escribimos las mismas oraciones en Pemon haciendo el mismo análisis. 
 

Aimutun tapüi 

Adjetivo Sustantivo 

 

Tanno arinmaraka 

Adjetivo Sustantivo 

 

¿Qué se puede observar en estos dos casos? 

Primero, la ausencia o carencia del artículo. 

Segundo, el orden del sustantivo y el adjetivo es contrario al del castellano; gráficamente: 

 



Artículo Sustantivo Adjetivo 

Una casa blanca 

Artículo Adjetivo Sustantivo 

Ø Aimutun tapüi 

 

Más adelante se verá esta estructura sintáctica en la Unidad que sigue a continuación. 


