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Introducci6n 

El grupo lingüístico pano se compone de más de 

treinta nombres de tribus, algunas extintas, espar

cidas en una faja larga entre el Amazonas y la man

tafia boliviana en ambos lados de la frontera con 

Brasil. Es una familia poco conocida pero importante 

para estudios lingüísticos. Sus gramáticas merecen 

investigación por la contribución que sus caracterís

ticas aportarán al conocimiento lingüístico, tanto 

teórico como practico. 

La bt'.isqueda de universalidades, que es una de 

las preocupaciones de la lingüísta moderna, requie

re pruebas empíricas que sostengan, modifiquen o 

falsifiquen las hipótesis propuestas para explicar 

las semejanzas notadas en todo idioma natural. Esta 

colección de estudios intenta proveer datos empíri

cos a la teoría general de la gramática. Cada estu

dio profundiza, en lo posible, en un aspecto dife

rente de la gramática. A. la vez, se espera que cada 

estudio sea 1'.itil como base a estudios en otros idio

mas, que toquen el mismo aspecto gramatical. 

En la medida que estudios detallados sostengan 

hipótesis de universalidades lingüísticas, tendremos 

tambi~n una base para estudios comparativos, no so

lamente en el nivel fonol6gico sino en el sintáctico, 

permitiendo una comparación de estructuras profundas 

que nos permita conjeturar sobre el desarrollo sin

táctico de los idiomas de la familia pana, 



y proponer hip6tesis sobre su origen y las migraciones 

que expliquen sus actuales diferencias y distribucio

nes geográficas. 

Agradecemos a la Wenner-Gren Foundation Far 

Anthropological Research el grant, que en parte hizo 

posible el seminario en que estos estudios se realiza

ron. 

E. Loas 
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¿C6mo se debe tratar, en la estructura de profun

didad, la diferencia entre citaciones directas e indi

rectas? 

Antes de intentar una respuesta a esta pregunta, 

consideramos algunas de las formas más obvias en que 

estos dos tipos de citaciones difieren. Quizás lo m&s 

resaltante es la falta de responsabilidad que el ha

blante asume en cuanto a la exactitud con que cita las 

palabras de la citación reportada, aunque se entiende 

que a grandes rasgos da un reporte fiel. 

Una diferencia aún más interesante desde el punto 

de vista lingütstico, es el cambio de referencia a 

persona en citaciones directas y la invariabilidad de 

esa referencia en citaciones indirectas. Quiere decir 

que el hablante sigue refiriéndose a si mismo como 

primera persona 'yo', y al oyente como segunda persona 

'tú, Ud.' en citación indirecta, mientras que en cita

ciOn directa con el uso de primera persona se refiere 

a la persona cuyas palabras se citan. Aún más, en 

citaciones directas notamos una orientaci6n muy dife

rente: se establecen o se asumen diferentes referen

cias de persona (de la persona citada para el oyente), 

hay una nueva y diferente acumulaci6n de pre-suposi

ciones, los tiempos se dan con referencia al momento 
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en que el citado hablaba, las orientaciones direcciona
les se escogen con referencia a la ubicación del citado 
mientras él hablaba, etc. El contenido de una citación 
directa no se distingue en nada de un discurso 'origi

nál'. 

Uno podría oponerse a un análisis afirmando que 
una citación directa no es sino un 'objeto' sobre cuya 
naturaleza la lingüística no tiene que preocuparse, 
m&s bien debe ser tratado como una constante tal como 

son los nombres propios. Pero a veces citaciones di
rectas se usan para establecer referencias de persona 
en el resto de un discurso y para comunicar información 
sobre esas referencias. Esa información puede ser ex
plotada posteriormente en el discurso por el hablante 
(el citador), basándose en ella para seguir informando 
a su oyente. Por ejemplo, consid~rese la siguiente 
porción de un discurso: 

'Al pie de la letra las palabras de Haroldo fue
ron: "Juan manejaba un viejo auto destartalado, que 
acabó de comprar, por el centro ayer a las cinco p.m., 

y atropelló a una viejecita entre Abancay y Colmena." 

Cuando oyó la acusación, Juan desmintió todo, pero lo 
que no sabia fue que yo le habia visto manejar el vie
jo auto destartalado más o menos a la hora que Haroldo 
indic6 que el accidente ocurriese.' 

Note la referencia que el hablante hace al auto 
deJta~zalado en la 6ltima oración. Allí el hablante 
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asume que ha establecido ya una referencia y que su 

oyente puede identificarla. Eso se ve en el uso del 

artículo, definido por la repetici6n de informaci6n 

( v-le.j o y du ta.Jt:t.a.la.do) que se dio solamente en la ci

tación de Haroldo. Lo mismo puede decirse de la refe

rencia al a.cc-ldente.. 

Dado el hecho de que citaciones directas son in

ternamente indistinguibles de oraciones originalmente 

proferidas, y aceptando tentativamente la hipótesis de 

Ross (1970) del verbo performativo, que toda prolaci6n 

es un complemento de un predicado performativo (un ver

bo) de declaraci6n, interrogaci6n, o mandamiento, pare

ce que la soluci6n obvia es sostener que una citaci6n 

directa es en algün sentido una nueva prolaci6n, aun-
1 que sea un restablecimiento de otra que la antecede, 

y que una citaci6n directa difiere de otra indirecta 

por la presencia de un predicado performativo adicio·

nal. Considerada as!, la estructura semántica de (1) 

ser!a (1'), y la estructura de (2) sería (2') . 2 
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( 1) 

( 1' ) 

(2) 

( 2 1) 

'Amanda me dijo: "Estoy mal".' 

[+ performativo] 

Exp-u 

PROP'P -DECLARAR 
A -i 

PROP""(" P -PASADO 

'--PROP'P -DECIR[+ emotivo] 
A -Amanda 

Exp-1 

PROP -P -DECLARAR [ + 

formativo] 

A -ii 

Exp-uu 

PROP -P -MAL 

c -ii 

'Amanda me dijo que estaba mal.' 
-DECLARAR[+ performativo] 

PROP': -i 

Exp-u 

PROP~P -PASADO 

PROP'P -DECIR[+ emotivo] 
A -Amanda 

Exp-i 

PROP" P -Mal 
Exp Amanda 

per-
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Me parece que hay dos razones importantes para 

proponer la existencia de otro performativo en la es

tructura semántica de una citación directa. Primero, 

tiene que haber alguna forma de distinguir en la es

tructura semántica entre los dos tipos de citación. 

Las citaciones indirectas no pueden derivarse de cita

ciones directas. 3 Si las citaciones indirectas se 

derivaran de las directas, parece que se requeriría 

que las indirectas tuviesen exactamente el mismo con

tenido que la citación directa que reporta, pero está 

claro que no es necesariamente así, Por ejemplo, 

supóngase que la persona A hace una pregunta (3) a 

la persQna B: 

(3) '¿Quieres ir a casa?' 

y B contesta 'No'. 

Luego, la persona A puede reportar lo sucedido a la 

persona C en la forma de (4): 

(4) 'B dijo que (~1) no quería ir a casa'. 

Pero A no podr!a reportarlo verdaderamente con (5): 

(5) 'B dijo: "Yo no quiero ir a casa"', 

aunque parecería que (5) tendría que ser el origen de 

(4) si intentáramos derivar citaciones indirectas de las 

directas. Claro est~ tarnbi~n que no se puede derivar 

la citación directa 'No' de la indirecta (4), porgue 

hay muchas formas en que B podría haber comunicado su 

falta de deseo de ir a casa. Contestar negativamente 

(3) es solamente una de ellas. 

Tarnbi~n, si trat§ramos de derivar las citaciones 

indi.rectas de las directas, enfrentaríamos problemas 
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de asignaci6n de referencia, i.e. no siempre está cla

ro cuáles referencias del discurso matriz son corefe

renciales con referencias de la citación directa, ni 

aún cuál persona (1ª, za, o 3ª) se asignaría a un re

ferente en el discurso indirecto que se quiere derivar. 

Por ejemplo, ¿cuál es la citaci6n indirecta que corres

ponde a (6)? Compare (6) con (7) .4 

(6) Ayer se oy6 a Virgilio decir: 'Hemos habla-

do a sus madres ayer'. 

(7) Ayer se oyó a Virgilio decir que el y ? 

hablaron a las madres de ? • 

Además, distinciones de tiempo frecuentemente se per

derían irrecuperablemente al convertir una citación 

directa a una indirecta. Podr1a (9) o (10) ser el 

origen de (B)? 

(8) La semana pasada Eugenio dijo que vió la 

soluci6n. 

(9) La semana pasada Eugenio dijo: 

soluci6n'. 

'Veo la 

(10) La semana pasada Eugenio dijo: 'V1 la 

soluci6n'. 

La segunda raz6n para proponer la existencia de 

un performativo en la estructura semántica de citacio

nes directas es que nos permite definir uniformemente 

las 1ª y za personas en cualquier punto de un discurso 

como Agente y Experimentador del predicado más cercano 

usado como performativo en la estructura, dominando la 

de A y Exp. Definido as1, el argumento de MAL en (1) 

se ve como coreferencial con el Agente del performativo 
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dominante, DECLARAR. Y este Agente del performativo, 

por supuesto, tiene que ser coreferencial con el Agente 

del predicado emotivo DECIR. Así, el cambio de catego

ría de persona de Amanda, de primera a tercera, va por 

medio del performativo abstracto involucrado en (1). 

Para quien dude que este análisis sea necesario 

para idiomas no indoeuropeos, ilustramos brevemente 

con data del cashibo5 mostrando que los mismos fenóme

nos que nos llevan a proponer un verbo performativo 

para las citaciones directas del castellano e inglés, 

se enci.:.entran en el cashibo. Además, otro fenómeno 

del cashibo se explica con el análisis propuesto. 

(11) Johge.nen ca. ?e c.axa {m,ln e.amina ?en .tapiz 

Jorge decl me dijo tu decl mi lapiz 

:t6 a.&,la Q ubw.n. } 

rompió cerrar-citación 

'Jorge me dijo: "Has roto mi lápiz".' 

(12) Johge.nen e.a. ?e c.axa {?en ,l~na a.in fa.piz 

Jorge decl roe dijo yo reporto su lapiz 

t~ a,t,,l a. q uixun} 

rompió cerrar-citación. 

'Jorge me dijo que yo le rompí su lápiz.' 

Comparando (11) con (12), encontramos que difie

ren principalmente en que el contenido dentro de los 

corchetes de (11) es una citación directa, pero el 

contenido de los corchetes de (12) es una citación 

indirecta. Ambos tienen el marcador de citación 
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quixun, pero se usan diferentes morfemas del modo de

clarativo. El modo camina es analizado por Shell 

(1972) como la realizaci6n manifiesta del performativo 

abstracto DECIR, y puede ocurrir solamente en frases 

verbales independientes o en citaciones directas. En 

realidad, ca- es la realización de DECIR (n6tese que 

es fonol6gicarnente id~ntica a la raíz transitiva ca

'decir', visto tanto en (11) como en (12) como parte 

del verbo transitivo caxa 'el dijo') y el sufijo -mina 

es el resultado de una regla de concordancia: el mo

do debe marcarse en concordancia con el sujeto del 

verbo que lo sigue. El modo reportativo l6- de (12) 

(con sufijo de concordancia -na) se inserta obligato

riamente en oraciones que son complementos de verbos 

emotivos no performativos. As! el contraste de modos 

(ca- vs. l6-) distingue citaciones directas de indi

rectas en el cashibo. Sabiendo si una citaci6n es di

recta o indirecta, sabemos que las categorias de per

sonas quedar§n constantes corno en (12), o que se cam

biarán mediante el perforrnativo involucrado, como en 

(11). Concluímos que en cashibo el análisis que re-

quiere un performativo en oraciones declarativas 

refuerza el an&lisis que requiere un performativo en 

citaciones directas, porque conjuntamente explican 

la distribuci6n de modos cashibos. 
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Notas 

1 Por supuesto, no todas las 'citaciones directas' 

son citaciones de oraciones abiertamente realizadas, 

porque pueden ser de oraciones imaginadas o predichas 

(Ej.: 'Ojalá que Elena se me acercara y dijese: 

"Jorge, te quiero"' o 'Pienso decirle a mi jefe: 

"D~me un aumento o me retiro del trabajo"'.) 

2 La estructura semintica se representa con un §r-

bol señalado, con orientaci6n nor-oeste. En el árbol 

se encuentran las siguientes abreviaciones: 

PROP Proposici6n 

P Predicado (una acci6n, propiedad, o rela-

ci6n) 

A Agente 

Exp Experimentador 

C Complemento (objeto) 

i, ii, u, uu !ndices de referencia 

Nada en este papel depende de la adecuaci6n de los 

t~rrninos para los roles o argumentos (A, Exp, C) ni 

aun de su clasificaci6n como categorías. 

3Esta serta el 'quotative analysis' a que se re

fiere Ross (1970). 

4Por supuesto, es posible decir que la citaci6n 

indirecta derivada de (6) seria: 'Ayer se oy6 a Vir

gilio decir que ~l y una o más personas hablaron a las 

madres de las mismas personas a quienes estaba hablando', 
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pero la complejidad de tal derivación parece mitigar 

la intuici6n que dio lugar al original 'quotative 

analysis'. 

5El cashibo es un idioma de la familia pano del 

oriente peruano. La data son de Shell (1972), donde 

se encontrar& una exposición m&s amplia. 



Referencias 

Ross, John R. 1970. On declarative sentences, 

en Jacobs and Rosenbaum, Readings in English 

transformational granunar. Waltham, Mass.: 

Ginn. 

Shell, Olive. 19 72. Los modos del cashibo y el 

anS.lisis performativo. ms. 

En el presente volumen de Serie lingli!stica 

peruana. 

21 





Olive A. Shell 

Los modos del cashibo y el análisis 

del performativo 





25 

La tesis sostenida por Ross (1970) de que oracio

nes declarativas tienen que ser analizadas como ora

ciones con performativos impl1citos y deben de ser 

derivadas de estructuras profundas que contienen como 

verbo principal un verbo performativo exp11citamente 

representado, es sostenida por data del idioma cashibo 

de la familia lingü!stica pana de la cuenca amaz6nica 

del Perú. l 

Un an~lisis de la estructura de superficie del 

cashibo muestra que oraciones declarativas e interro

gativas llevan morfemas indicadores de modo y de per

sona2 (con algunas excepciones en discursos narrativos 

y en di&logos), mientras frases verbales subordinadas 

de ciertos tipos llevan otro juego de indicadores de 

modo. Estos modos constituyentes de la oraci6n del 

cashibo son evidencia de que las oraciones se derivan 

de estructuras sem~nticas que incluyen verbos perfor

rnativos. 

En la Secci6n 1 se presentan los morfemas indica

dores de modos que estarnos considerando en la forma 

en que ocurren en las frases verbales independientes 

y subordinadas de la estructura de superficie. En 

la Secci6n 2 se presentan las impli.caciones de los 

modos para las estructuras sem~nticas y, recíproca

mente, se esboza la manera en que se puede explicar 



26 

las estructuras de superficie como derivadas de las 

estructuras semánticas propuestas. En la Secci6n 3 

se sugiere que frases verbales del modo imperativo 

constituyen m!s evidencia para la hip6tesis del pre

dicado performativo de 2. En la sección 4 se presen

tan las estructuras de superficie de oraciones inte

rrogativas y de respuesta y se proponen estructuras 

sem&nticas correspondientes. En las secciones 5 y 6 

se presentan consideraciones adicionales y un sumario. 

l. Modos declarativos ocurren en frases verbales 

independientes y en frases verbales de citación direc

ta (1.1), modos declarativos reportativos ocurren en 

frases verbales independientes reportativas y en fra

ses verbales reportativas de citaci6n directa (1.2); 

otro modo es obligatorio en frases verbales subordina

das que son complementos de verbos de emoci6n (1.3), 

menos cuando el complemento es una frase verbal de 

prop6sito, (v~ase 5). 

1.1 Los modos declarativos de frases verbales 

independientes y de frases verbales de citación direc

ta son marcados en concordancia con la persona del 

sujeto del verbo siguiente, y en el caso de primera 

persona hay concordancia de nOm.ero también. El para-

digma de los modos es como sigue: 

c.ana 3 1ª persona singular 

c.ana.nu.na 1ª persona plural 

c.am-i.na 2ª persona singular y ·plural 

e.a 3ª persona singular y plural 
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Hay una correlaci6n entre los marcadores de per-

sona y los pronombres: 
nu 1ª persona plural 'nosotros' 

ml 2ª persona singular 'tG' 

a 3ª persona singular '~l, ella, ello' 

El modo de 3a persona ea es probablemente una contrac

ci6n de ea seguida de a (vtiase Je.la de la Sec. 4), 

( 1) 

Ejemplos de los modos declarativos son: 

'Jorge rompió su lápiz.' 

Ja1c.genen 4 ea atn l~plz 
Jorge modo su lápiz 

+·rr decl 

+3 

.t& a.& laxa 

romper 

+pas 

+35 

En la oraci6n de arriba, el modo ca indica que 

se hace una declaraciOn con respecto a un sujeto de 
3ª persona. La oración (2) demuestra la ocurrencia 

del modo ca en una citaci6n directa: 

(2) 'Carlos me dijo: --Jorge rompi6 su lápiz.' 
CaJtla.& nen ca , e e.ax.a Jo1c.gene.n ca 
Carlos modo me decir Jorge modo 

+Tr decl +pas +Tr decl 

+3 +3 +3 

atn lápiz .t.& a.&laxa quixun6 

su lápiz romper tr- cita - cerr 

+pas 

+3 
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En (3), (4), (5) y (6) los modos de 1ª persona 

se ilustran en frases verbales independientes y fra

ses de citaci6n directa. En (7} y (8) se encuentran 

el modo de 2a persona similarmente. 

(3) 'No romp! el llipiz de Jorge.' 

( 4) 

( 5) 

'En cana Jongenen l~piz t~a~icema 'ain 
yo modo Jorge 

+tr decl +pos 

+l sg 

'Jorge me dijo: 

Jongenen ca ' .. e 

Jorge modo me 

Tr decl 

+3 

quixun 
cerrTr 

'No rompimos el 

Nun cananu.na 

llipiz romper 

+pas 

+neg 

+1/2 

--Rompí mi l!piz. ' 

caxa 1 •• en l~piz 
decirTr mi lápiz 

+pas 

+3 

lápiz de Jorge. ' 

cana :U~ia 

modo romper 

decl +pas 

+1 +1/2 

Jq1t.gene.n l~piz úa~icé'.ma 'a.in 
nosotros modo Jorge U.piz romper 

+Tr decl +pos +pas 

+ 1 pl +neg 

+1/2 

(6) 'Carlos le dijo a Jorge: --No te rompimos el 

lápiz.' 

Canlo~ nén ca Jo.1tge caxa nu.n cananuna 

Carlos modo Jorge decir nosotros modo 

Tr decl +pas +Tr decl 

+3 +3 +1 pl 
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mút l~p,lz t.6 a.6-l c.ema 'a-ln 
tu lápiz romper 

+pas 

+neg 

+1/2 

(7) 'No rompiste el llipiz de Jorge. t 

M-ln c.am-lna JoJtgenen ld.p-lz t-6 a.6 -l c.ema 'a-ln 
tu modo Jorge 1:5.piz romper 

+Tr decl +pos +pas 

+2 +neg 

+1/2 

(8) 'Jorge le dijo a Carlos: - Rompiste mi U.piz. • 

Jo)[.genen e.a CaJtlOI> c.axa mút c.am.lna 1 •• en 
Jorge modo Carlos decir tu modo mi 

+Tr decl +pas +Tr decl 

+3 +3 +2 

.f..4.p.lz :ti> ,u ,l a qu.ixun 
lápiz romper cerrTr 

+pas 

+1/2 

1.2 Oraciones declarativas reportativas hacen 

una declaraci6n con respecto a algo que no ha sido 

observado por el que habla, pero que alguien ha re

portado. Estas oraciones se señalan con modos decla

rativos reportativos. Similares a los modos declara

tivos, los reportativos llevan concordancia de persona 
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del sujeto del verbo siguiente. Entre estos modos se 

encuentra el morfema reportativo iha/i.6. 

Los modos reportativos son: 

Qathna 1ª persona singular 

Qalhnuna. 1ª persona plural 

QM.6mina. 2ª persona singular y plural 

caiha 3ª persona singular y plural 

Ejemplos de los modos reportativos: 

(9) 'Jorge rompi6 su l§piz, se dice.' 

Jo1tge.ne.n ca.úa a{n .tctp.ü tha.6.la.xa. 

Jorge 

+Tr 

modo 

decl 

+rep 

+3 

su l~piz romper 

+pas 

+3 

(10) 'Jorge me dijo: -Carlos rompi6 mi Hi.piz, 

dice.' 

]oJtge.nen ca. 'e caxa. Ca.Jt.lo.6 nen ~ 
Jorge modo me decir Carlos Tr modo 

+Tr decl +pas decl 

+3 +3 +rep 

+3 

'en .t~p,lz t.6 ahiaxa qu-lxun 

mi lápiz romper cerrTr 

+pas 

+3 

se 



{ 11) 'TO. rompiste mi Ulpiz, se dice. ' 

m,ln cal6m,lna 'en l4p,lz t6a6ia 

tu modo mi U.piz romper 

+Tr decl +pas 

+rep +2 

+2 

31 

(12) 'Jorge me dijo: -Yo romp! tu l&piz, se dice.' 

Jongenen Cd 'e QdXd 'en QlÚ6na m,ln l4pi.z 
Jorge etc yo modo tu l&piz 

t-6 M-la qui.xun 

romper cerrTr 

1.3 El modo i.-f>a/i.6, cuando no es combinado con 

el modo ca, ocurre solamente en frases verbales 

subordinadas. Ocurre obligatoriamente en complementos 

de verbos emotivos menos los complementos que expresan 

prop6sito (comp&rese 5). 

En frases verbales que son complementos, el modo 

i.-óa/i.6 es marcado en concordancia de persona tal corno 

los modos de frases verbales independientes: 

i-f>na 1ª persona singular 

-l6anuna 1ª persona plural 

2ª persona singular y plural 

3ª persona singular y plural 

Los modos de frases verbales subordinadas en 

frases que son complementos de verbos emotivos son 

ilustrados en las siguientes oraciones: 
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( 13) 'Jorge me dijo que rompi5 su U.piz.' 

A.Cn !6.p,{z úa .t1ia1i,la.xa qu,{x.1rn 7 e.a Ja11.genen 'e c.axa. 

Su lápiz modo romper cerrTr modo Jorge 1 decirTr 

rep +pas decl +Tr +pas 

+3 +3 +3 +3 

(14) 'Me dijiste que rompiste tu l~piz.' 

M,{n ca.m.lna. 'e ca.{ a.} 8 mln t~p.lz -l.ómlna. tli a..6,la. 

2 modo 

+Tr decl 

+2 
. 9 

qu-txun. 

cerrTr 

1 decir 

+pas 

+1/2 

tu ltipiz modo 

rep 

+2 

romper 

+pas 

+1/2 

En los dos ejemplos reci~n citados, la afirmaci6n 

que implica la rotura del l&piz puede o no ser cierta. 

En la oraci6n (15) en que los sujetos de los dos ver

bos tienen el mismo referente, la implicaci6n es que 

la afirmaci6n hecha no es cierta. 

( 15) 'Te dije ayer que rompi mi U.piz.' 

'En e.a.na m,l c.oon 
, .. 

e.n l~p,l z -lM1a. tli a..6-la. q u-lxun. 

Yo modo 2 decir mi l!piz modo romper cerrTr 

Tr decl +pas rep +pas 

+1 +1/2 +lsg +1/2 

Otros ejemplos en que la afirmaci6n del complemento 

puede o no ser cierta: 

( 16) 'Jorge me dijo que rompf su lápiz. 1 

Jo Jtg e.n e.n ca. ' l c.a.xa. , .. e.n üna a.tn .. Up-lz etc. 

Jorge etc. modo su 

+Tr rep 

+1 
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(17) 'Ta dijiste que Jorge rompi6 su lápiz.' 

Mln ca.mina ca.{a} Jo~genln i6a aln l4plz taa.&iaxa quJxun. 
modo 

rep 

+3 

(18) 'Ta dijiste que yo romp! tu lápiz.' 

'tn l.&na. mln l4plz taaala. qulxun ca.mina ca{a}. 

modo 

rep 

+1 

modo 

decl 

+2 

(19) 'Jorge dijo que yo dije que Carlos rompió 

su lápiz:.' 

Jo~ge ca. qula.xa. 'en i.&na. Ca.ñloanen laa. aln 

Jorge modo decir 

+intr decl Intr 

+3 +pas 

+3 

yo modo Carlos 

+Tr rep +Tr 

+1 

modo 

rep 

+3 

l<fplz L!i a.alaxa quLx.un 
lápiz romper CerrTr 

+pas 

ca.{a.} 

decir 

+pas 

+1/2 

qui,tx. 

cerrintr 

+3 

su 

La oraci6n (19) es igualmente aceptable si se emplean 

verbos de emoci6n transitivos en todo caso: 

Jo~genln ca 'l ca.xa. 'ln l.&na. Ca.~loanln l.&a. a.ln ldpiz 
t.&a..&la.xa. qulxun ca.{a.} qulxun. 

En cada uno de los ejemplos desde (13) a (19) el 

modo declarativo (ca. + marcador de persona) de la fra

se verbal independiente podr!a ser reemplazada por el 
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modo declarativo reportativo (~aiha + marcador de per
sona), con las correspondientes modificaciones de sig
nificado efectuadas por la adici6n de la frase 'se dice' 
o por preceder la frase independiente con 'se dice que'. 
Pero si el modo de la frase verbal independiente de 
(15) es reportativo, la implicaci6n ya no es que la 

afirmaci6n hecha no es cierta, a pesar de correferencia 
de sujetos del verbo principal y su complemento verbal: 

la implicaci6n es que puede o no ser cierta. 

Las oraciones (18) y (19) con modos declarativos 
reportativos en la frase verbal independiente saldrían 
como (20) y (21): 

(20) •se dice que td dijiste que yo rompí tu lápiz.' 

'En i4na min l4piz tJa4ia quixun cat4mina ca{a}. 
modo 

rep 
+1 

modo 

decl 

rep 
+2 

(21) 'Se dice que Jorge dijo que yo dije que Carlos 

rornpi6 su lápiz.' 
Jonge catJa quiaxa 'en~ Ca~lohnen fil aln 

modo decirintr modo modo 

decl 

+rep 
+3 

+pas 
+3 

rep 
+1 

lápiz t4a4iaxa quixun ca{a} quiax. 
romper 
+pas 
+3 

decir 
+pas 
+1/2 

rep 

+3 
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Otros verbos que pueden llevar como complementos 

frases verbales de la misma forma que las de (20) y 

(21) son: 

c.ua.c.oo:t,i 
e,ha.n,io:U 

e,cUttÍÚ h,it,l 

c.h,lq uú1.a.t,i 

ma.n5.n:t,i 

ma.11.611..t,l 

ma.11.llt.i 

ma.11.ut,i 

ñuc.U,i 

ñu.Lt.,l 

!ta.b,(-t:,l 
!ta.b,l,t:,l 

túttfn:t-l 

'difundir noticias' 

'difundir noticias, chismear' 

'urgir, suplicar (un favor)' 

'confesar' 

'acusar ( Intr} ' 

'acusar {Tr) ' 

'olvidar {Intr)' 

'olvidar (Tr)' 

'preguntar' 

'informar de, decir' 

'alabar (Intr) • 

'alabar (Tr) ' 

'pensar que' 

Ejemplos de frases verbales como complementos de 

los verbos de emoci6n de la relaci6n de arriba son: 

(22) 'Jorge se quej6 a Carlos de que yo le rob~ su 

lápiz.' 

Jo1tge e.a Ca.1tlo~mi ma.11.tf11.xa. 'en -ltna. a.in ttfp-lz mee.ama. 

quejarse rob ar 

( Intr) 

quia.x. 

(23) 'Pena~ que ir!as a secundaria.' 

M,lx ,ltmina. iec.u.nda.1t,lanu c.ua.n-l qu-lxu.n ca.na tin4n. 

secundaria ir pensar 
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(24) 'Jo~ge inform6 que un hombre le rob6 su dinero.' 

Unln ill aln cu1t.,lqui mecamaxa quixun ca Jo1t.genen ñuiaxa. 
hombre dinero robar informar 

(25) 'Jorge me pregunt6 si yo hubiese terminado mi 

trabajo.' 

Jo1t.genen e.a 'e ñucáxa 'en ~ 'en ñu mHti ¿, enion 
preguntar trabajo terminar 

quixun. 

2. Las implicaciones del modo reportativo i-ba/i-0 

para la estructura sem&ntica se presentan en la Secci6n 

2.1, y las del modo declarativo ca en la Secci6n 2.2. 

2.1 Una comparaci6n de las oraciones (1) y {9) 

promueve ciertas hip6tesis con respecto a su estructu

ra sem&ntica. 

( 1) 'Jorge rornpi6 su l&piz. ' 

Jo1t.genen ca aln láp~z t-0a-0iaxa. 

(9) 'Jorge rornpi6 su l&piz, se dice. ' 

Jo1t.genl!.n ca..l-ba aln láp-lz t-0a-0-lax.a.' 
El morfema i-0a/i-0 en (9) agrega el sentido 'se dice'. 

Su ocurrencia sugiere que debe haber en la estructura 

semántica un predicado abstracto colocado en un alto 

nivel, de significado REPORTATIVO y que lleva como 

Agente una tercera persona no especificada. 

Aceptarnos tentativamente como hip6tesis la siguiente 

estructura sem&ntica para (9) :10 



PROP..,.---P - REP 

PROP ~PC - ROMPER 

""- - su llipiz 
A - Jorge 

A - 3 

La hip6tesis de un predicado reportivo mlis alto 

en el lirbol recibe sostenimiento cuando notamos la 

ocurrencia de i&a/i& en frases verbales que son com

plementos de un verbo de emoci6n, como en 1.3. 

La estructura semlintica de (13) de 1.3.1 podr!a ser 

representada tentativamente como sigue: 

(13) 'Jorge me dijo que rompi6 su l~piz.' 

Atn l~piz i&a t&a&iaxa quixun ca Jokgen~n 'e caxa. 

PROP..,,--P. - DECIR 

PROP~APC - ROMPER 
- su U.piz 

- Jorge 

Ex - 1 

A - Jorge 
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El reportativo i&a/i&, que no aparece en la 

estructura semlintica, podr!a ser insertado por una 

regla transformacional 1n&ekci6n de ISA al complemen

to involucrado de un verbo de emoci6n no-performativo, 

excepto en complementos de prop6sito. La posici6n 

preferida es despu~s del primer constituyente: 

nunca ocurre despu~s del segundo constituyente, pero 
puede ocurrir en la posici6n inicial. 
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Esta situación motiva la hip6tesis de que la 

frase verbal independiente que contiene i~a, como en 

(9), también es dominada por una proposición más alta 

con un predicado de emoción. Si es ast, cuando el 

predicado abstracto REP es un verbo de emoci6n, la 

misma regla transformacional 'A' que inserta l~a des

pu~s del primer constituyente de frases dependientes; 

como en ( 13.) , tambi~n insertará l~ a en la frase inde

pendiente como en (9). 

ª2.2. En las secciones anteriores ca ha sido cla

sificado como un modo declarativo, y ast parece ser 

en la estructura de superficie; pero coocurre con el 

reportativo iJa a pesar de que uno pensarta que ca e 

,l,6a tendr!an distribuciones mutuamente exclusivas si 

ambos son modos. Si se considera que ca es la indi

caci6n de un verbo performativo 'Yo digo ••• ' esa 

coocurrencia no constituye un problema; 11 se notará 

que su forma es id~ntica a la de la ratz del verbo 

transitivo ea- 'decir'. Su ocurrencia en frases inde

pendientes, aun cuando ~Ja tambi~n ocurre, se explica 

en que la primera persona cumple la función de decir 

la oraci6n, aun si indica que el contenido es repor

tativo. 

La hipótesis de que hay un verbo performativo en 

toda oraci6n en cashibo, basada en la evidencia cons

titu!da por los modos ca e iJa/iJ, nos lleva a supo

ner las siguientes estructuras semánticas para las 

oraciones representativas presentadas en 1.1, 1.2 y 

1.3. 



39 

Para la oraci6n (1) 'Jorge rompió su l:!piz.' 

Jo~genin ca aln l~pii tJaJiaxa. 
PROP(a)---P - DECIR [+performativo, +emoción) 

PROP(b)~p - ROMPER 
e - su 1§.piz 

A - Jorge 

Ex - [ 2) 

A - [ 1] 

Para derivar la estructura de superficie de (1} 

se requieren las siguientes reglas transformacionales: 

Reglas d,2 aplicaci6n cíclica: 

a) Supresión de los argumentos del verbo perfor

mativo, A y Ex. 

b) Levantamiento del predicado, 12 una transfor

mación por la cual el predicado de la propo

sición involucrada resulta nudo hermano del 

predicado de la frase inmediatamente superior 

en la jerarqufa. PROP (b) queda entonces sin 

predicado, deja de ser una proposición por 

falta de predicado y el nudo PROP (b) se 

suprime. El Agente y el Complemento invo

lucrados, automáticamente resultan constitu

yentes inmediatos de PROP (a). 

La estructura derivada: 

PROP ~ P ~DECIR [ +perf, 

\"'--, ROMPER 

\"--e - su l;§piz 
\ 
\A - Jorge 

+emo] 
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Reglas de aplicaci6n post-cíclica: 

a) Movimiento del verbo performativo DECIR (rea

lizado por ca en la estructura de superficie) 

a la segunda posición en la frase. Este movi

miento denominamos en adelante, Movimiento 

del Modo.13 

b) La fusi6n del morfema -nen, indicador del su

jeto del verbo transitivo, al agente Jorge. 

Las estructuras semánticas de (2), (9) y (13) 

son como siguen: 

(2) 'Carlos me dijo: --Jorge romp16 su l~piz.' 

Ca~lo.6nen ca 'e caxa Jo~genen ca atn l4p,lz ~.6a.-0,laxa 
qu,lxun. 
PROPK"'"--P - DECIR [+perf, +emoc]14 

PROP--P - DECIR 

Ex - [ 2] 

A - [ 1] 

PROP--P - DECIR ( +perf, +emoc] 14 

PROP~PC - ROMPER 

"' - su Hipiz 
A - Jorge 

Ex - [ 2] 

A - [ 1) 

Ex - [ 1) 

A - Carlos 

(9) 'Jorge rompió su l~piz, se dice.' 

Jo ~g enén cat.6 a a..ln ld.p,l z ú, a.6 ,laxa. 



PROP---P - DECIR [+perf, +emoc] 

PROP~P - REPORT [-perf, +emoc] 
PROP ... (Jorge rompi6 su 

A - [ 3] 

Ex - [ 2] 

A - [ 1] 

(13) 'Jorge me dijo que rompi6 su l'ápiz.' 

l'ápiz) 

Aln l~plz 16a tiMlaxa qulxun ca Jo~genen 'e caxa. 
PROP~--P - DECIR ( +perf, +emoc] 

PROP P - DECIR [-perf, +emoc) 

Ex - [ 2) 

A - 1 

PROP~· APC - ROMPER 
. . • ( su l'ápiz) 

- Jorge 

Ex - [ 11 
A - Jorge 
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Las reglas transformacionales ya presentadas, m'ás 

la de Inserci6n de ISA (2.1) deriva las correspondien

tes estructuras de superficie. 

3. Las oraciones en el imperativo tarnbi~n cons

tituyen datos que sostienen la hip6tesis del verbo 

performati va. 

En la estructura de superficie, las oraciones en 

el imperativo contienen el modo ca y la forma impera

tiva del verbo. 
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(26) 'rvete!' 
ca. c.ua.n. 

modo ir 
(+irnper] 

(27) 'tEstudía!' 
Q.u.i.1r.-lca. 

papel 
~ 

modo 
'at:. 
hacer 
[+imper] 

Aunque la orden se da a una persona destinataria implí
cita ('t1i'), no se encuentra combinado con el modo un 

morfema indicador de persona corno hay en oraciones de
clarativas. Pero la 2a persona puede ser incluida a
gregando una especie de ~nfasis contrastante (26b) 

(26b} 'tVete t1i!' 

M.i.xb.i. e.a c.uan. 
tu modo ir 

+Intr [+imper] 
+enf 

En el an!lisis de la estructura de superficie de 
1.1, considerar ca como indicador de la 3a persona, 
declarativa, de oraciones como (1), no explica su 
ocurrencia en oraciones del modo imperativo. 
Pero con la hip6tesis de un predicado performativo en 
una frase verbal de un nivel superior en la estructura 
y aplicando las mismas reglas transformacionales ya 
presentadas, se explica la estructura de superficie. 

La estructura sem!ntica de la oraci6n imperativa 
(26) puede ser representada en esta forma: 



PROPc---P - DECIR [+perf, +emoc] 

PROP ~p - I_MPER 

PROP~Ap - IR 
,........._ - [2] 

Ex - [2] 

A - (1] 
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N6tese que este análisis difiere del análisis 

performativo en que no incluye la hipótesis de un per

formativo imperativo adem!s del performativo declara

tivo (véase, por ejemplo, Roas 1970 y R. Lakoff 1968). 

M&s bien trata el imperativo como un predicado no-per

forrnativo bajo el perforrnativo 'declarativo'. 

4. Ahora consideraremos oraciones declarativas 

y sus respuestas desde el punto de vista de que las 

oraciones son dominadas por un verbo performativo 

abstracto. La estructura de superficie se presenta 

en 4.1 y las implicaciones para la estructura sem&nti
ca en 4.2 y 4.3. 

4.1 Las frases verbales interrogativas contienen 
los modos declarativos en combinaci6n con el morfema 

de interrogación -ka. -Jta. no ocurre en otro ambiente 

sino que sigue el modo ea.. Los modos interrogativos 
son: 

ea.ka.na 1ª persona singular 
ea)[.anuna 1ª persona plural 
c.a.Jta.m-lna. 2ª persona singular y plural 
c.a.)[.a 3ª persona singular y plural 
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Las respuestas pueden ser formuladas como frases 
verbales declarativas independientes como en la Sec. 
1.1, o frases verbales declarativas reportativas inde
pendientes como en la Sec. 1.2, o en una forma espe
cial usada solamente para responder a una pregunta 
verbal o para contestar en una situaci6n semejante. 
Los modos de respuesta son: 

1t:.lna 1 a persona singular 
1t:.lnanuna 1ª persona plural 
~imtna 2ª persona singular y plural 
~ia 3a persona singular y plural 
Jttapa 3a persona singular y plural, cuando 

la pregunta implica escepticismo. 

Estos modos de respuesta ti.nicos est&n cayendo en 
desuso. Mls frecuentemente los modos declarativos de 
1.1 ocurren en respuestas a preguntas. Similar al 
uso de los otros modos, los modos de respuesta ocurren 
inicial de frase o despu~s del primer constituyente 
de la frase. Dentro de estas restricciones la posi
ci6n de preferencia es despufs del sujeto cuando el 
sujeto ocurre en la estructura de superficie. 

Las siguientes son ejemplos de preguntas y res
puestas.15 



(28) •¿Jorge va?* 

(28a) 

(28b) 

¿Joftg~ ea~a euan? 
Jorge modo ir 

interrog +pres 

+3 +interrog 

'Jorge va.' 

(Ax) S:!&: cuanln. 16 

el modo ir 

+Intr decl +pres 

+3 +3 +3 

'Se dice que ~l va.' 

(Ax) eal..6 a euanln. 
el 

+Intr 

+3 

modo 

decl 

+rep 
+3 

ir 

+pres 

+3 

(28c) *El est~ yendo.' 

[Ax) ftla euanln~ 
el modo ir 

+Intr resp +pres 

+3 +3 +3 

(28d) 'Ciertamente est~ yendo.• 

(Ax) . ft..laea euan-ln • 
el modo ir 

+Intr aserci6n +pres 

+3 +3 +3 

(29) '¿Qui~n va contigo?' 

45 
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¿ U-l X c.a.Jt.a m-lbe c.ua.n? 
Quién modo tu-con ir 

+Intr interrog +3 

+3 +interrog 

{29a) 'Jorge va conmigo. ' 
Jo1tge e.a 'ebe c.uan1n. 
JoJtge Jt.,(a 'ebe cuantn. 
Jo 1t.g e ltia.p a. 'e.be c.uan.ln. 

(30) '¿Tti vas?' •voy.' 

¿ ( M.lx) c.a.llam-lna cuan? ('Ex) ~ c.uan-ln. 
( 'Ex) Jr..ina. c.ua.nin. 

(Los sujetos pronominales no son obligatorios.) 

como se esperar!a, los modos interrogativos 

arriba presentados también ocurren en frases verbales 

que son citaciones directas. 

(31) 'Carlos me pregunt6: --¿Jorge va?' 

Ca.Jt.loJnen e.a. 'e ñuc.dxa. JoJt.ge c.aJt.a c.uan-l quixun. 
Carlos modo preguntar 

decl +pas 

+3 

modo 

interrog 

+3 

cerrTr 

(32) 'Yo le pregunté a Jorge: --¿T(i vas?' 

'En c.ana. Jo1t9e ñuc.4, mix c.a.Jtamina c.ua.n-l quixun. 

La frase interrogativa puede servir como comple

mento de un verbo de emoc16n (es decir, como una 'pre

gunta indirecta', Baker 1970). 



( 33) 'Me pregunt6 si yo hubiese ido. 1 

An ca 1 •• e ñuc.dxa. c.a.11.a.,l~ na cua.n qu,lxun. 

preguntar modo ir 

+pas interrog +pas 

+3 +rep +1/2 

+1 

(34) 'Me pregunto adOnde yo iba.' 

An e.a·~ ñuc.dxa u-lnu c.a.11.a.,l~na c.uani qu,lxun. 

dOnde modo ir 

interrog +1 

+rep 

+l 

(35) 'Me preguntó qui~n iba conmigo.' 

An e.a ·~ ñuc.dxa. u-lx ca.11.a.i~a. 'lbl cuan-la. qulxun. 

qui~n modo 

interrog 

+rep 

+3 

47 

4.2 Las construcciones de la frase interrogativa 

sugieren dos posibles estructuras semánticas de las 

cuales hay que escoger una como hipOtesis: la una en 

que INTERROGATIVO es el predicado de una frase domi

nada por el verbo performativo DECIR, y la otra en que 

hay un verbo performativo PREGUNTAR. Ca.11.a en frases 

independientes interrogativas sugiere la segunda posi

bilidad. La ce-ocurrencia de c.aJta con ,l~a/,l~ en fra

ses involucradas como en (33), (34) y (35) sugiere la 

primera posibilidad. 



48 

En la primera, que es el análisis preferido, eaka 

tiene como origen el predicado INTERROGATIVO. Esto 

nos permite explicar la forma de preguntas involucra

das por la aplicaci6n regular de las reglas transfor

macionales. 

( 35) • Me preguntó qui~n iba conmigo.' 

Anca 'l ijuc4xa ulx cakalAa 'lbl cuanla qulxun. 
PROP..,---p - DECIR [+perf, +emoc] 

~PROPwc---P - DECIR [+emoc] 

EX - ( 2] 

A - [ 1] 

PROP ~ P - INTERROG 

......______,PROP - 'quién va conmigo' 

[ 1] 

- [ 3] 

La estructura semántica de preguntas no involucradas 

como (28) ser!a: 

(28) '¿Jorge va?' 

¿Jo~ge ea~a cuan? 
PROP,i,:::---~P - DECIR [+perf, +emoc] 

PROP~P - INTERROG 

"---PROP --- 'Jorge va' 

[ 2 J 
- [ 1] 

En la derivaci6n de la estructura de superficie se 

aplica el levantamiento del predicado dando como resul

tado (verbo) - INTERROG - DECIR [+perf]. La permuta

ción del modo mueve tanto INTERROG como DECIR, pero 

solamente INTERROG recibe realizaci6n fon~tica por 
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inserción del léxico. Esto no es sorprendente porque 

de otra manera encontraríamos *ca.ca.~a., con la repeti

ci6n de ca.. 

4.3 La respuesta a una pregunta puede llevar la 

forma de una frase declarativa independiente o decla

rativa reportativa independiente como en (1) y (9). 

Las estructuras de las respuestas ya han sido presen

tadas en la Sec. 2, pero todavía no hemos considerado 

las formas en ~i, como en las respuestas (c) y (d) a 

( 28) . 

Los modos en ~i son linicos en que ocurren como 

respuesta a una pregunta declarada formalmente como 

(28), o como respuesta a una situaci6n confusa. Por 

ejemplo, un constructor ha instalado el horc6n de una 

casa nueva. Al parecer el horc6n estaba bien prendido 

pero se cae. Un observador dice: 

( 36) 1 [ tQu~ extraño!] tLe vi hacerlo bien!' 

Up.l oquin ca 'a.la quixun ~ úa. 
bueno hacer hacer modo ver 

+Tr +pres resp +pas 

+acci6n si- cont +l +1/2 

mult&nea +3 

con la del verbo principal 

Si uno no sabe si la otra persona se ha ido, pue

de decir ( 37) : 

(37) '¿Se habrá ido quizás?' 



so 

Ca4a cuanxa, ~api 4iapa euan~ema 'ai~tn. 

modo ir quizls modo ir(frase verbal) 

interrog+pas 

t3 +3 

resp 

+3 

+pas 

+neg 

+3 

Para explicar (36) y (37) se requiere la hipóte

sis de un segundo verbo performativo: RESPUESTA 
[+perf, +emoc1, corno en esta estructura semántica de 

( 36) : 

PROP P - RESPUESTA [+perf, +ernoc] 

PROP 

E:ic - [ 2) 

A - [ 1] 

----P - HACER 

PROP~P - BUENO 
PROP\p - HACER 

c - {eso) 

A - X 

A - [x,3] 

S. Dos tipos más de oraciones requieren una 

interpretaci6n ya que la hipótesis de una frase per

formativa parece v~lida para explicar las ya presenta

das. Ambos tipos son descriptivos con referencia a 

una persona, un objeto, o una circunstancia que ya 

ha sido vista o a que se ha referido en el discurso 

del narrador. 



Ejemplos del primer tipo contienen el modo ctt 

y una palabra descriptiva o un nombre (o una frase 

verbal nominalizada) como (38). 

(38) 'Es bueno.' 

A.& 6.bi. rJ!. 
bueno modo 

decl 

(39) 'Es para matar.' 

'A:U ~-' 
matar modo 

nominal decl 
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La estructura sem&ntica de ésta puede ser representada 

como en ~sta para (38): 

PROP p - DECIR [+perf, +emoc] 

PROP~P - BUENO 

Es - (x) 

Ex [2] 

A - [ 1} 

Las reglas transformacionales de 2. 2 se aplican para 

derivar la estructura de superficie. 

Ejemplos del segundo tipo no llevan el modo ca. 

Son afirmaciones de la identidad o la cualidad de una 

persona, objeto, o circunstancia que se ha visto o a 

que se ha referido: 

(40) 'Es un Hipiz.' 

Láp-lz qut.n. 

l&piz ? 



52 

La partícula quln aqu! parece tomar el lugar del modo 

m!s usual ca. Tiene la terminaci6n -ln acompañada del 

acento que corresponde a la concordancia de tercera 

persona y tiempo presente en la terminaci6n de verbos. 

Este tipo se usa frecuentemente para contestar una 

pregunta como '¿Qu~ es?' tratS.ndose de la identifica

ci6n de un objeto. Una oraci6n declarativa paralela 

a la respuesta (28a) podría ser la respuesta, es decir, 

en lugar de (40) la respuesta podr!a ser (41). 

(41) 'Es un lápiz.' 

(Axl ~ l4piz 'icen. 
modo 

decl 

ser 

+pres 

+3 

una posible explicación de la ocurrencia de quin 
se encuentra comparando los modos del cashibo con los 

de otros idiomas de la familia pana. En cuatro de 

estos idiomas, por lo menos, se encuentra un modo qui 
o una forma que contiene qui, como ~aqul ~onqui o quia. 
En· el capanahua; qui ocurre al final del verbo y es 

declarativo pero no es flexionado por tiempo y persona. 

El quin del cashibo podr1a ser una retenci6n, en este 

tipo de frase verbal, de una proto-forma del modo 

(v~ase la nota 13) con adaptaciones a una forma similar 

a la de verbos. 

Otra posible explicaci6n de la ocurrencia de quln 
podr!a encontrarse en el hecho de que las formas de las 

ratees verbales cuya glosa es 'decir' son: 
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ea.- (transitiva) y qu-l- (intransitiva). Si la seme

janza de forma fonol6gica del verbo ca- 'decir' y el 

modo ca que se deriva del performativo transitivo 

DECIR, en nuestro an!lisis no es un accidente, la seme 

janza a qutn en (28) podría ser explicado tambi~n con 

un an&lisis en que es considerado un modo declarativo, 

representativo de un verbo performativo intransitivo. 

Oraciones que expresan propósito mediante el su

fijo de propósito -nun/-nu- llevan el modo ca. en la 

frase independiente y nun/-nu- en la frase subordinada, 

como en (42) y (43). 

(42) 

( 43) 

'Te envto una carta para que vengas.' 

Mú:m-l unun ca.na m-l qu-l~-lca buanm-ln. 
tu venir modo tu papel llevar 

+Intr +propl5-dec 1 2 +caus 

+pres 

+1/2 

redup sito +1 

'Tlj, buscar§s mi 

't 'i.n5..nu.xu.n 
me dar 

1 +prop6sito 

+Tr 

U.piz 

ca.mi.na. 
modo 

decl 

+2 

para d§rmelo.' 

'en l5..pi.z ba.~,i~.(. 'a.-ln. 
yo lápiz buscar 

+pos +fut/oblig/ 

1 h&bil 

En (43), donde hay una correferencia entre los sujetos 

de las frases subordinadas e independientes, se marca 

la concordancia de transitividad entre las frases. 

-xun es la marca indicando que la frase independiente 

es transitiva. 

(44) 'Búsca mi lápiz para d~rmelo.' 
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M..inm..i 'e 'lnii.!'!.!:!:B e.a. 'en liip-lz ba.tt..l:t. 

tti me dar modo yo l&piz buscar 

+Tr 1 +pro decl +pos +imper 

+redup p6sito 

2 

El sujeto impl!cito de la frP~e imperativa inde

p~ndiente es 'tti'; 'tti' es el sujeto de la frase sub

ordinada tambi~n, pero no ss indica concordancia de 

transitividad entre las frases. Una hip6tesis que 

explique esto es que la frase subordinada ('tti me lo 

das') es el prop6sito (la raz6n) de decir la frase 

principal, una imperativa. 

Otro caso interesante es la ocurrencia del morfe

ma de prop6sito -nun. Es provocativo de pensamiento 

que con este morfema no ocurre un modo para represen

tar un verbo performativo abstractc, por ejemplo (45). 

(45) 'Ahora me siento.' 

Pa.,ln 

ahora 

t1.1onun. 

sentarse 

/primero +prop6sito 

La forma usual para expresar la glosa de (45) serta 

pain e.a.na. t6ot,ln (pres.), o paln e.a.na. tAotl 'a.in 

(fut.). La construcci6n (45) se usa por ejemplo, 

cuando el que habla, un visitante, est& para sentarse 

se habla como a s1 mismo, expresando su intenci6n de 

sentarse. Quiz~s la explicaci6n de la ausencia del 

modo que (hemos dicho) representa el performativo es 

que aquí no se justifica una hipótesis de un verbo 
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performativo. La prolación no fue hecha principalmente 

para oyentes. 

6. En conclusión, verbos performativos en un 

nivel superior son requeridos para la estructura semán

tica del cashibo. La evidencia principal es la ocu

rrencia de dos modos ca e i~a/iJ en frases declarati

vas independientes. Interpretamos ca como un reflejo 

del performativo que se refiere a la prolaci6n hecha, 

mientras iJa/iJ se refiere al contenido de la oración 

que es complemento del verbo performativo. La hipóte

sis, formulada en base~ a las oraciones declarativas, 

sirve igualmente para oraciones interrogativas e impe

rativas. Note que al sostener que existe un performa

tivo DECIR en la estructura sem~ntica del imperativo 

e interrogativo, estamos diciendo que 'performativo' 

se refiere a la prolación misma, no a su 'illocutionary 

force' como propone Ross (1970). 

Otra conclusi6n es que debido a los contrastes 

de la estructura de superficie entre los modos y sus 

funciones, la hipótesis requiere dos verbos performa

tivos: DECIR y RESPONDER. Los modos ca. y !ti, a cada 

uno de los cuales se puede fusionar morfemas marcadores 

de persona, son en las frases independientes de la 

estructura de superficie indicaciones de verbos per

formativos correspondientes en la estructura semántica. 
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Notas 

1 Agradezco la ayuda que recibí de Donald Frantz 

en sus discursos y su asesoramiento en la preparaci6n 

de este papel durante el seminario que llev6 a cabo 

en el Pera en 1972. Las conclusiones son basadas en 

data coleccionada por la autora desde 1946 y comple-

mentada por data provista por el Sr. Gregario Estrella 

durante la preparación del papel. Una parte del costo 

del seminario fue cubierta por un grant de la Wenner

Gren Foundation for Anthropological Research. 

2 As! corno está indicado en las primeras páginas 

de Shell (1957). 

3Los símbolos ortográficos usados en los ejemplos 

del cashibo siguen el uso en el castellano hasta donde 

es posible. Hay seis vocales, escritas i, e, a, o, u 

y e; e es la representación ortogr§fica de X. Cada 

vocal puede ser nasalizada. La nasalizaci6n se indica 

por unan final de sílaba. El patrón de silaba m§s 

frecuente es CV. La velar /k/ se representa por c. 

ante las vocales a.. o, u, e y por qu ante i y e. 
La sibilante alveopalatal retrofleja se escribe con x, 

la oclusiva glotal con un ap6strofo ('). Una descrip

ción de los fonemas ~e encuentra en Shell (1950). 

Pr~stamos del castellano se escriben conforme la orto

grafía del castellano. 
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4Los sujetos de los verbos son marcados conforme 

concordancia de transitividad. Aqu! el sufijo -nln 
indica que la ra!z verbal t-6a.-6,l- 'romper' es transi.

tiva. 

5Las abreviaciones usadas en la explicaci6n de 

ejemplos y estructuras sem&nticas son: 

A Agente 

e 
caus 

cerr 

cita 

cont 

decl 

emoc 

Ex 
fut 

habil 

imper 

interrog 

intr 

neg 

oblig 
p 

pas 

perf 

pos 

pres 

PROP 

redup 

Complemento 

causativo 

cerrador 

citaci6n 

aspecto continuativo 

declarativo 

emoci6n 

Experimentador 

tiempo futuro 

habilidad 

imperativo 

interrogativo 

intransitivo 

negativo 

obligatorio 

Predicado 

tiempo pasado 

performativo 

posesivo 

tiempo presente 

PROPOSICION 

reduplicaci6n 
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rep 

resp 

sg 

tr 

1, 2' 
[ ] 

3 

reportativo 

respuesta 

singular 

transitivo 

primera, segunda, y tercera persona 

indicaci6n de rasgos semánticos. 

6 . qu.{.xu.n y 

ci6n directa o 

qulax marcan la clausura de una cita

indirecta, véase (19). Quixu.n ocurre 

cuando el verbo de emociOn m~s alto (en el árbol) es 

transitivo, y quiax ocurre cuando ese verbo es intran

sitivo. En este papel, qu.lxu.n es designado 'cerrador 

de una citaciOn transitiva' y qulax es el 'cerrador 

de una citaciOn intransitiva'. Pero hay que notar 

que el verbo intransitivo 'decir' (intransitivo en 

que no lleva complemento ni directo ni indirecto, ni 

expreso ni impl:!ci to) tiene la forma q '.' í. Por eso, 

quixun y quiax en la mayoría de los ejemplos citados 

en este papel podrían ser traducidos 'diciendo', por 

ejemplo en (2), 'Jorge me dijo diciendo ••. ' Sin 

embargo quixun y quiax no implican necesariamente el 

acto de hablar, por ejemplo, cuando ocurren con el 

verbo manu.ti 'olvidar' de la Sec. 1.3.1. La ocurren

cia esperada de quiax puede ser omitida si la frase 

verbal subordinada precede a la frase verbal indepen

diente que contiene la qu.1- intransitiva como verbo 

principal, pero queda si la frase verbal subordi-

nada sigue a la frase verbal independiente. 

Compárese la nota 6 y la oraci6n (19) como ejemplos de 

omisión e inclusión. 



7usando el verbo intransitivo qui-. la oración 

sale: aln i4piz i~a ~~a~iaxa ca Jo4ge quiaxa. 

8La raíz del verbo transitivo 'decir' es ca-. 
El sufijo para indicar el pasado inmediato es -a o 
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- an) • Una contracción vocllica ocurre tal que resulta 

una forma con la duración de una sola vocal. 

9La frase verbal como complemento puede preceder 

o seguir a la frase verbal independiente. La posici6n 

preferida para el modo es despuis del primer constitu

yente de la frase verbal; puede ocurrir primero pero 

nunca m!s allá que la segunda posici6n. 

10se omite el tiempo en todas las estructuras 

semfuiticas representadas. Como predicados son enti

dades de significados abstractos que es posible repre

sentar en una forma formal arbitraria, usamos las glo

sas castellanas en casi todo caso para la conveniencia 

del lector. 

En las representaciones de las estructuras semfui

ticas se usan las siguientes abreviaciones (véase 

Frantz 19 71) : 

PROP - proposición: lo que se compone de un 

predicado (P) y sus argumentos. un argu

mento puede ser otra proposición o un rol 

corno Ex., A., c., etc. 

Ex - experimentador: el rol de la persona 

sicil6gicamente afectada por la acción 

del predicado. 
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C - complemento: la persona o cosa afectada 

no-sicol6gicamente por la acción o estado 

expresado en el predicado. 

A - agente: el ser animado responsable de la 

acci6n. 

P - predicado: puede indicar una acci6n, un 

evento, una cualidad, un modo, etc. 

Los predicados encontrados en este papel 

son: acci6n ROMPER, evento DECIR, cualidad 

BUENO, modo (gramatical) imperativo IMPER, 

el interrogativo INTERROG y también report~ 

tivo REP y respuesta RESP. 

11se llama 'verbo performativo' porque la reali

zación fon~tica de la oraci6n de la cual es el predi

cado, constituye el acontecimiento del evento indica

do en la oraciOn. Por ejemplo, 'Yo te mando ir' y 

'yo te autorizo ir por avi6n', son oraciones que cons

tituyen el mandamiento in y la autorización in pon 
avi6n. Roas (1970:222) establece que oraciones per

formativas requieren sujetos de primera persona y ge

neralmente tienen complementos directos o indirectos 

de segunda persona en la estructura profunda. Tienen 

que ser afirmativas y no negativas, y requieren el 

tiempo presente. 

12 un predicado pasa a ser constituyente del pre

dicado DECIR solamente cuando éste es un verbo per

formativo. 
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13Es interesante notar que las gram~ticas de al
gunos idiomas panos no tendr&n esta regla porque los 

modos quedan en el verbo, mientras que en otros esta 
regla deja un rasgo del modo en el verbo. Esto sugie

re que la regla es de antigüedad proto-pano y que ori

ginalmente fue una regla que copiaba, es decir, una 

operaci6n compuesta que insertaba una copia de un for

mativo de una parte de la estructura, con la supresi6n 

del formativo copiado o sin esta supresi6n. 

14una discusi6n de la estructura sem&ntica (logi

cal st.ructure) se encuentra en F;cantz 1971. 

15Aqut se presentan cuatro tipos de respuestas. 

Un quinto tipo se encuentra en la Sec. 5. 

16un pronombre como sujeto, indicado en parénte

sis, puede ser incluido. La concordancia de tercera 

persona en el verbo consiste de un acento colocado en 
la Qltima sílaba del verbo cuando éste est& en tiempo 

presente. La concordancia esti ausente del verbo 
cuando el modo es k~apa. klapa contiene un uso Qnico 

de pa. La respuesta kiapa cuanln podría ser tradu

cida 'Ciertamente ~l estS yendo' porque generalmente 

esta respuesta se usa para oponerse a escepticismo. 
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O. Introducción. 

En el desarrollo hist6rico de los idiomas panos 

se adapt6 un sistema de incorporación dé sustantivos 

en el verbo, en la forma de prefijos. Esta caracte

rística, entre otras, distingue los idiomas panos de 

los idiomas tacanos y consiste de mucho más que de di

ferencias superficiales entre los dos grupos. 

Es propósito de este estudio proponer una expli

cación del significado de los prefijos del capanahua, 

(un idioma pano) en la forma de una estructura semán

tica, luego definir los procesos fono16gicos que apli

can a los prefijos, y tratar de evaluar las implica

ciones de lo propuesto con respecto a la diferencia

ción de idiomas en general y, espectficamente, al de

sarrollo de los idiomas panos. 1 

1. Las deficiencias de Aspectos. 

Cuanto m&s fuerte una hipótesis sobre las posi

bles gram&ticas de idiomas naturales, rn~s fácil es 

encontrar los datos necesarios para falsificarla. 

Paralelamente, mientras no est~ falsificada, esa hipó

tesis consituye una afirmaci6n valiosa de cómo puede 

o c6rno debe ser organizada una gramática de un idioma. 

La semántica generativa transformacional constituye 

una teoria más fuerte que su predecesor (tipificada 
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por Chomsky 1965), y como hip6tesis sujeta a pruebas 

emp!ricas serli la base de este estudio. 

Siguiendo el modelo de Aspects (Chomsky 1965), un 

estudio anterior sobre la estructura de profundidad 

del capanahua (Loos 1969) trato las relaciones sintfc

ticas entre formativas mediante reglas de estructura

c16n sint!ctica. Los conceptos de sujeto del verbo y 

complemento directo del verbo no fueron formalizados 
en el an~lisis sino siguiendo a Chornsky (1965), fueron 

dejados a convenciones no especificadas que presumi

blemente podr!an hacer explicites esos conceptos, re

firiendo al nudo que domine inmediatamente a una frase 
nominal y sus constituyentes, en la estructura de pro

fundidad. AQn si se podr1a formular reglas de estruc

turaci6n sint!ctica universalmente aplicables para ex
plicar los conceptos de sujeto, complemento directo y 

complemento indirecto, otros nudos como los del loca
tivo y benefactivo produjeron estructuras peculiares 

al idioma bajo consideraci6n, con el resultado de que 
no hab:Ca seguridad que existiera Wla base sintáctica 
universal a la cual las convenciones de interpretaci6n 

aplicaran. Muchos idiomas son suficientemente dife

rentes para que parezca inevitable requerir diferentes 

convenciones de interpretaci6n para esos conceptos en 

cada idioma o familia de idiomas, salvo que se intro

dujera nudos de categoria funcional como locativo, 
benefactivo, etc. en las reglas de estructuraci6n. 

La hipótesis de que la estructura de profundidad fue

ra adecuadamente formalizada mediante reglas de 
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estructuraci6n result6 pragmáticamente d~bil para los 

fines de comparaci6n por el extenso trabajo que se 

requiere para justificar cierta estructuraci6n en cada 

idioma, aparte de la cuesti6n de que realmente exis

tiera una base sint&ctica universal conforme a esa hi

p6tesis. Peters y Ritchie (1969) han demostrado que 

la hip6tesis de una base universal estructurada por 

reglas de esa forma no puede caracterizar un idioma 

natural. 

El l~xico fue un sistema de reglas que definía 

gramaticalidad, especificando cull entrada en el in

ventario de unidades semánticas (entradas del l~xico) 

podría ser insertada en un símbolo complejo del árbol. 

Se presumía que verbos derivados, como ciertos sustan

tivos derivados, fueron formados por reglas en el 

l~xico, pero c6mo funcionaban esas reglas y qu~ forma 

tenían no fue especificado.2 En cualquier caso las 

reglas hubieran tenido que tomar en cuenta más res

tricciones de coocurrencia que las reglas del s!mbolo 

complejo proveían, porque los prefijos verbales del 

capanahua marcan orientaciones y localidades (en tér

minos de partes del cuerpo físico), que tienen que 

concordar con rasgos semánticos de la frase nominal 

que funcione como complemento directo o localidad del 

verbo. Por ejemplo, en (1) 'El le pega a mi perro en 

la cabeza'. 

(1) Jaan ta hen hoch~t~ bochan~hqu~. 
el mi perro cabeza-pega 
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boc.hanihqui requiere un complemento directo que sem!n

ticamente tiene una cabeza como parte de su constitu

ci6n f!sica. con un complemento cuyo nncleo sustan

tival no incluyese el rasgo semántico eab~za 61Jiea 

(por ejemplo 'tierra'), se produciría una cadena mal

formada si se insertara b o- e.han •cabeza-pega• en el 

stmbolo complejo del verbo. Para acomodar el sistema 

a este tipo de restricci6n de coocurrencia se necesi

tartan reglas especiales en el l~xico. McCawley (1968) 

ha presentado evidencia mostrando que toda restricci6n 

seleccional és en realidad una restricci6n sernlntica 

y no podemos dejar que un filtro indefinido en un com

ponente sem~ntico indefinido solucione el problema. 

2. La hip6tesis de la sem!ntica generativa. 

La semántica generativa transformacional es una 

hipótesis de que hay una estructura profunda universal, 

la estructura sern&ntica, y que los idiomas se distin

guen por las entradas del l~xico y por las reglas 

transformacionales que se requieren para producir sus 

respectivas estructuras de superficie. Una de las 

tareas de la lingüística es someter esta hip6tesis a 

pruebas empíricas que la sostengan o la modifiquen 

para poder explicar c6mo est! estructurado todo idioma 

natural y c6mo evoluciona. 

El componente b!sico en esta teor!a es µn juego 

de reglas no ordenadas, sin distinción entre componen

te sem&ntico y componente sint&ctico. La relación 

básica es una relación semántica entre formativos 
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primitivos en una estructura llamada la Proposici6n, 

compuesto de un Predicado y sus argumentos, un concep

to adaptado de la 16gica formal. El Predicado define 

una relaci6n m!nima entre argumentos y cada argumento 

desempeña un papel en la ProposiciOn (Fillmore 1971, 

Lakoff 1969, Frantz 1971). Por definición, un Pre

dicado es esencial en una Proposición: sin Predicado, 

la Proposición no puede ser formulada. Puede haber 

varios argumentos en una Proposici6n, pero siempre un 

solo Predicado (P). El rango de nociones incluidas 

en el Predicado incluye ~elac.~one~ entre argumentos, 

pe~tenenc~a de un argumento a una clase semántica, la 

especi ficaci6n de la cualidad de un argumento, la ac.

t~v~dad de un argumento, y la nega.c.~6n de algo, entre 

otras. Parece posible y ventajoso suponer que las 

relaciones sem&nticas minimas requieren menos tipos de 

argumentos que Fillrnore (1971) ha propuesto, pero en 

este papel nos ceñiremos solamente a los argumentos 

Agente (A), iniciador de una actividad; Experimentador 

(Ex) , el que experimenta una emoción o estado mental, 

y Complemento Directo (C), una clasificaci6n muy am

plia y, como término, quizás todavfa no satisfactorio. 

Una Proposici6n puede ser representada por un ár

bol lateral: por ejemplo (i) 'El perro muerde al hom-

bre', dada aquí en forma simplificada (Lea de abajo 

para arriba): 

(i) PROP~; MORDER 

HOMBRE 

PERRO 

P = Predicado 

C Complemento Directo 

A= Agente 
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La proposici6n (i) significa que un Agente PERRO se 

relaciona a un Complemento Directo HOMBRE por un Pre

dicado MORDER. El uso de maytiscula significa un ele

mento sem!ntico abstracto. Podríamos diagramar la 

proposición en otras formas. Por ejemplo, podríamos 

identificar las lineas y no los nudos del ~rbol, 

con los a;co•.1mentos ( ii) : 

( ii) 

PROP Predicado MORDER 

HOMBRE 

PERRO 

~ ___ c_o_m __ p_l_e_m_en_t_o ___ _ 

\ Agente 

o, podríamos utilizar símbolos superscritos en un nudo 

FN para que el ~rbol parezca m~s un &rbol tradicional 

de la gram~tica generativa transformacional (iii): 

(iii) 

PROP\:~ MORDER 
FNC HOMBRE 

FNA - PERRO 

vP = verbo como Predicado 

FNC = Frase Nominal en fun

ción de Complemento 

FNA = FN en función de Agente 

Para los fines de este papel, consideraremos que los 

tres esquemas (i, ii, iii) son notaciones equivalentes 

de una descripci6n usando corchetes (iv), 

(iv) [[PERRO]:N [HOMBRE];N [MORDER]~ ]PROP 

La falta de importancia de los roles de los argumentos 

a las reglas transformacionales puede determinar que 

(i) es formalmente menos deseable, pero por razones de 



71 

facilidad de cornposici6n utilizaremos ese esquema. 

La descripci6n en corchetes (iv) sirve corno una 

condici6n contextual que define la estructura en que 

el Predicado MORDER sale gramatical. Tiene que inclu

ir un Agente que emprende la actividad. 3 

La condici6n Contextual del Predicado (CCP) pode

rnos formular simplemente corno (v): 

(v) A 
[[X]FN 

MORDER 

La CCP constituye una regla que define parte de la 

estructura de profundidad de una oraci6n. Ya no se 

necesitan reglas que especifiquen rasgos de un símbolo 

complejo. El contenido del Agente y complemento será 

definido por proposiciones involucradas que identifi

can el referente entendido. Cada referente (indicado 

por un s1mbolo variable, x, y, etc.) que se identifica 

lleva una frase relativa como constituyente: 

[ x (PROP) ]FN 'x que es un HOMBRE' (Bach; 1968). 

Es importante notar que las entradas del léxico 

no se asignan a un ~rbol generado por reglas sintácti

cas independientes: la CCP "genera", en el sentido 

de "especificar forma correcta", no en el sentido de 

"producir" la parte del árbol pertinente al predicado. 

Además, ya no existe en el léxico una distinción fun

damental entre Verbos y Sustantivos. Todas las en

tradas (con la posible excepción de nombres propios) 

son predicados en el léxico, diferentes sintáctica

mente por sus respectivas condiciones contextuales. 
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Sustantivos tradicionales llevarin una CCP que requie

re que un nudo FN domine la proposici6n en que sirven 
como predicados, pero para los fines de este papel 

simplificaremos los &rboles, omitiendo la identifica

ci6n de variables de referencia. 

3. Reglas transformacionales universales. 

La afirmación de que existen reglas transforma

cionales universales es tarnbi~n una noci6n que hay 

que someter a pruebas empíricas, y mientras no se en
cuentren los datos lingüísticos que la falsifiquen, 
constituye una hip6tesis fuerte en la teoría general 

lingüística. Una de las propuestas reglas transfor

cionales universales es la de Levantamiento del Pre

dicado, que permite una explicaci6n de los sufijos 

del verbo capanahua, menos peculiares a un solo idioma. 

Para distinguir entre las estructuras de profundidad 

de los sufijos y prefijos en capanahua, examinemos la 

aplicaci6n de Levantamiento del Predicado. 

En t~rminos de la estructura de superficie, el 

verbo capanahua consiste de una raíz verbal seguida 

de una serie de sufijos opcionales y obligatorios 

( vi) : 

(vi) raíz - reflexivo - adverbiales - causativos -

negativo - adverbiales - tiempos - persona~ número -

terminal. 
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El orden relativo de algunos de la serie es fijo, 

pero de otros es variable. Los de tiempo y persona 

siempre siguen a los demás, menos el terminal, y el 

terminal es siempre último. El negativo puede prece

der o seguir a los sufijos causativos, con una estruc

tura de constituyentes diferente en cada caso. Los 

causativos pueden preceder o seguir a muchos adverbia

les, siempre que sea un adverbial de concordancia 

transitiva el que sigue a un causativo. Algunas de 

las posibles combinaciones se ilustran en los siguien

tes ejemplos. 

(1) mapex.ipi.-0h.qui subir.pas.3s.terminal (#) 

'subi6' 

(2) mape..e,ah,ln.{pl.J.ih.qui subir.rápido.pas.3s.# 

'subi6 rápidamente' 

(3) mape.ma.hipi.J.ih.qui subir.caus.pas.3s.# 

'(le) hizo subir' 

( 4) ma.pe .ma. ba.hin. ipi ,J.i h. q LL{ subir. caus. completo. 

'(le) hizo subir completamente' pas.3s.# 

(5) mape.ma.bahina.hipi.-0h,qui subir.caus.diurno. 

'(le) hizo subir todo el ata' 

( 6) mape. ma.. y ama. hipi. 1.ih. qui subir. caus .neg. 

'no le hizo subir' 

(7) pi.1.ihina.hipi.1.ih.qui comer.nocturno.pas. 

'comió toda la noche' 

(8) pi.ma.hipi.1.ih.qui 

'le aliment6' 

comer.caus.pas.3s.# 

(9) pi.ma.yama.hipi.1.ih.qui comer.caus.neg .... 

'no le aliment6' 

(10) p,í_,ya.ma..ma..hlpl.1.>h.qui comer.neg.caus .... 

'impidi6 que comiese' 
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(11) pi.yama.ma.yama.hipi.6h.qui comer.neg.caus.neg. 

'no impidi6 que comiese' 

(12) p~.ma.yama.hue comer.caus.neg.impv. 

'no le haga comer' (=no le alimente) 

(13) pi.ma.yama.ma.hue comer.caus.neg.caus.impv. 

'hágale no alimentar' 

(14) pi.6hina.ma.hue comer.nocturno.caus.impv. 

'hSgale comer toda la noche' 

(15) pi.ma.6hina.hue comer.caus.noct.irnpv. 

'aliméntelo toda la noche' 

( 16) pi. ma. 6 hin a,._ ya.ma. hue comer. caus. noct. neg. irnpv. 

'no le alimente toda la noche' 

(17) pi.ma.xon.hue comer.caus.ben.impv. 

'alim~ntelo para (mi/él)' 

Tres factores impiden que se explique con reglas 

de estructuraci6n sint!ctica, en forma general y no 

peculiar al idioma, la serie de sufijos del verbo capa

nahua: (a) la variabilidad de orden con una correspon

diente estructura semSntica diferente, (b) la relación 

de ciertos sufijos como "causativo" y "benefactivo" 

a una frase nominal fuera de la estructura verbal, 

(e) el restringido n'Úmero de constituyentes de una 

Oración que es admisible en la serie de sufijos, re-

quiriendo reglas transformacionales complejas para 

filtrar constituyentes no permitidos. Si se admite 

la Proposición como el formativo recursivo (en lugar 

de Oración o Frase Nominal) y una regla transforma

cional Levantamiento del Predicado, los tres factores 

no impiden que se explique el amplio rango de 
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posibilidades de uso de los sufijos verbales del capa

nahua. 

3.1 Levantamiento del Predicado. 

En el Levantamiento del Predicado, un predicado 

de una proposición involucrada, se levanta incorpor~n

dose al predicado de la proposición que domina la in

volucrada. La proposici6n 'Yo como pan' puede ser 

representada con la estructura (vii). Omitimos las 

proposiciones superiores del performativo (vea Shell 

19 72) y tiempo. 

(vii) 
PROP~~ 

COMER 

PAN 

YO 

p-l 

pa.an. 

he.a. 

La proposici6n (vii) puede ser involucrada en otra 

proposici6n, 'El causa 1 (viii) : ... 
(viii) 

PROP P - CAUS ma 

PROP~~ 
COMER p-l 

PAN pa.a.n 

YO he.a. 

A -- EL X ja.a. 

Levantamiento del predicado permuta el predicado de 

la proposición involucrada y lo fusiona al predicado 

de la proposici6n superior, 4 
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Despu~s de las transformaciones que insertan un marca

dor del perforrnativo Pfo (Desplazamiento del Perforrna
tivo) y mueven el Agente a la primera posición (Despla

zamiento del Sujeto, que no tratamos aqu1, v~ase, por 

ejemplo, Landerman y Frantz 1972.80), resulta (18): 

( 18) EL Pfo YO PAN COMER 

Ja.an ta. hea. pa.a.n p,l -

'El me da de comer pan.' 

CAUS 

ma. -

PRES Pfo 

h-l - qui. 

La estructura sem!ntica que corresponde a (18) tendría 

una proposición menos que tiene (viii), porque por de

finici6n una proposición requiere de un predicado. 

El levantamiento del predicado elimina la proposici6n 

involucrada. Esta convención permite que cualquier 

argumento que sobre de la proposición destruída est~ 

directamente dominado por el nudo m~s cercano. La 

estructura resultante en este caso es (ix). 

(ix) PROP P-.:::::::::-CAUS ma. 
........_COMER p,l 

e 
A 

A 

PAN 

YO 
EL 

pa.a.n 

he.a. 
j a.a. 

La propos1ci6n (viii) puede ser involucrada en 

otra, con predicado benefactivo en el sentido de una 

acción que se hace en beneficio de otro (x). 



(x) 

PROP 

-- CAUS 

PROP~~ 

A - EL 

-YO 

- EL 

COMER 

PAN 

-- NINO 

xo n 

ma 

pi 

pa.a.n 

b a.que. X.O 

jaa 

he.a 

jaa. 
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El levantamiento del predicado es una transformaci6n 

de operaci6n cíclica. Levanta todos los predicados 

de proposiciones no separadas por otro nudo de otra 

proposición superior. La identidad de referencia 

(un acondicionamiento especificado en la CCP) entre 

Agentes causa que se suprima el Agente del nivel 

inferior. Otras reglas como para (viii) y (ix) dan 

la estructura (xi) de la cadena (19): 

(xi) PROP P - BEN x.on 

'\-cAUS ma. 
COMER p.¿ 

e - PAN paa.n 

NiílO baqu.exo 

e - YO he.a. 

EL ja.a. 

(79) Ja.a.n ta. he.a ba.quex.o pa.an pima.x.oniqu.i. 

'El da de comer pan al niño, por m! .' 

Cada predicado en el léxico tiene all! especi

ficado su condición contextual (CCP) que define la 
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parte de la estructura que corresponde a la proposi

ci6n formada con el predicado. 5 

Un predicado PEGAR podría estar dominado por los pre

dicados CAUSAR y BENEFACTIVO, pero no puede dominar a 

éstos. CAUSAR y BENEFACTIVO pueden dominar el uno al 

otro, dando los varios resultados (20) y (21), pero 

BENEFACTIVO requiere que la proposición a la que do

mina sea transitiva (22) y (23). 

(20) b~hmaxonhue coger.caus.ben.impv. 

'Hágale cogerlo, para mí.' (Por favor, h~gale 

cogerlo.) 

(21) bihxonmahue coger.ben.caus.impv. 

'Hágale cogerlo para mí.' 

(22) *mapexonhue subir.ben.impv. 

'*S1lbalo para mí.' 

(23) mapemaxonhue subir.caus.ben.irnpv. 

'Sabalo para mí.' (Hágale subir para m!.) 

Las diferencias de significado que corresponden 

a las variaciones en la secuencia lineal de los sufi

jos del verbo, en la estructura de superficie, se ex

plican en t~rminos de diferentes estructuras de pro

fundidad. La CCP de cada entrada en el léxico tiene 

que ser formulada de tal manera que se limiten correc

tamente las posibles dominaciones e involucraciones 

en la estructura de profundidad. La aplicaci6n cícli

ca de la transformaci5n 'Levantamiento del Predicado' 

coloca sucesivamente los predicados en secuencia li

neal y suprime los nudos dominados cuando éstos 
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muestran identidad de referencia con nudo superior. 

(Posiblemente esta supresión 'equi-FN' deba ser una 

operación independiente del levantamiento del predica

do.) Levantamiento del Sujeto mueve un argumento de 

una proposición involucrada a la posición inicial de 

la oración. Teóricamente tanto la transformación 

Levantamiento del Predicado corno Levantamiento del 

Sujeto son transformaciones que pertenecen a la teor!a 

universal de la gramática. 

3.2 Desplazamiento. 

Otra transformación universal es la de Desplaza

miento del Predicado, una transformaci6n que explica 

cómo ciertos predicados en la estructura de profundi

dad aparecen como preposiciones o particulas pospues

tas a sustantivos, en la estructura de superficie. 

Posibles ejemplos en castellano serian 'para' con el 

sentido de 'beneficiar' (24), 'con' en el sentido 

'acompañar' ( 2 5) , y 'en' como locativo o temporal 

( 2 6) y ( 2 7) • 

(2 4) 'Lo hace para mL 1 

(25) 'Viajo con mi hijo. ' 
( 2 6) 'Lo veo en el jardín. 1 

( 2 7) 'Va a sembrar en el verano. ' 
Esta transformación sigue a la de Levantamiento del 

Predicado y fusiona una copia del predicado dominador 

al nudo del sustantivo, generalmente, pero no siempre, 

con la supresi6n del nudo del predicado original. 

La oración 'Viajo con mi hijo' es la realización de 

una estructura semántica en que la proposici6n 'yo 
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viajo' est~ involucrada en una proposición matriz 'yo 

acompaño a mi hijo.' La transformaci6n Desplazamiento 

del Predicado fusiona una copia del predicado abstrac

to ACOMPANAR al nudo del argumento correspondiente, 

se suprime el nudo original, y posteriormente mediante 

una regla general se asigna la realización fonética 

'con' a la copia, que queda en la estructura de super

ficie como la preposición 'con' en castellano. Se 

realiza como la partícula pospuesta betan en capanahua. 

Se presume que una diferencia general en las estructu

ras profundas hace que en algunos idiomas los predi

cados desplazados aparezcan como preposiciones o par

tículas prepuestas, pero en otros como pospuestas. 

La diferencia parece relacionarse a la posición lineal 

del predicado en la estructura de profundidad, un re

sultado de una organización estructural en que, en 

alguna etapa de la derivación "se linealizan" los 

formativos abstractos. 

El predicado abstracto desplazado y adjuntado al 

sustantivo recibe una forma fon~tica en muchos idiomas, 

pero a veces no lleva realización fonética. La hipó

tesis del Desplazamiento del Predicado, si sigue sos

tenida por datos de una variedad de idiomas, explica 

c6mo dentro de una familia lingüística pueden surgir 

diferentes manifestaciones de la misma estructura de 

profundidad. Tomando el caso de 'para' en la estruc

tura semántica de la oración 'Lo hace para mí' repre

sentamos la relación de "beneficiar" con un predicado 

que relaciona una acción a un nudo constituyente del 
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dentro de la proposici6n 'El me beneficia 1 • 6 
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En el castellano se suprime el nudo del predicado ori

ginal y se adjunta el formativo abstracto del predica

do BEN a la izquierda del sustantivo. El formativo 

abstracto recibe la realizaci6n fonética 'para' . 7 

En el capanahua, el predicado original no se suprime. 

Necesitamos pruebas empíricas que el desplazamiento 

del predicado se realice, porque si se realiza es en 

forma de insertar una copia del nudo abstracto origi

nal sin que esa copia deje un residuo en forma de una 

realizaci6n segmental, pero el predicado original no 

suprimido sí lleva realizaci6n segmental, en forma de 

un sufijo verbal -xan en la oraci6n 'El lo hace para 

mí' (28). 

(28) Hea. ~a. ha.hxon1hqu1. 'El lo hace para mí.' 

1 Pfo hacer-ben-pres-3s-

Me hace-benefactivamente 

Conforme la hipótesis que la estructura de super

ficie de esta oración se explica en base a las trans

formaciones Levantamiento del Predicado y Desplaza

miento del Predicado, la estructura semántica sería 

representada como (xii). 

(xii) PROP P - BEN 

PROP ~: = :ACER 

A - X - 3 

e - z - 1 

A - X - 3 

xo n 
h a.h 

~ 

11 

h ea. 
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Más literalmente, la estructura sernSntica de (xii) 

serta 'El me beneficia haci~ndolo.' Pero si a diferen

cia del castellano el capanahua no muestra una part!

cula que corresponde a 'para' adjuntada al sustantivo, 

tenernos que preguntar qué evidencia hay para suponer 

que-Desplazamiento del Predicado es una transformaci6n 

general (universal) y aplicable a esta construcci6n, o 

por qué no se aplica. Corno contestaci6n observamos 

que mientras la mayor1a de los idiomas panos señalan 

el benefactivo de la misma manera que el capanahua, 

con un sufijo -xon [40] en el verbo, el chacobo lo 

muestra con un sufijo ba1 agregado al argumento rela

cionado al predicado. Por ejemplo, kai bal 'para ma

má', no?o ha?i ba{ 'para mi hija', mi ba; 'para t!' 

(Prest 1965:19, 18, 7). No se requiere en chacobo un 

sufijo [-15] 'benefactivo' en el verbo, pero existe 

un sufijo ~fl que indica un significado de 'benefac

tivo' además de indicar tiempo futuro. 8 Esto indica 

que en chacobo se requiere la transformaci6n Despla

zamiento del Predicado, con un caso en que no se su

prime el predicado original. Se deja por lo menos 

un residuo ~Z. La diferencia entre el chacobo y los 

demás idiomas panos en el tratamiento del benefactivo 

tiene que explicarse o en términos de una innovaci6n 

en el chacobo, o como una retenci6n en chacobo y una 

innovación común a los demás idiomas de la familia. 

No parece haber una explicaci6n, no ad hoc, de por qué 

el chacobo saliera con una innovaci6n, apartándose de 

las reglas aparentemente normales. Pero parece pro

bable que la forma del chacobo sea una retenci6n, 
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especialmente si se presume que el número y el orden 

de reglas transformacionales puede corresponder a pro

fundidad hist6rica en el desarrollo del idioma. 

En el castellano como en otros idiomas indo-euro

peos, la preposici6n en la estructura de superficie 

que señala el predicado BEN de la estructura de pro

fundidad, no aparece si se cambia la secuencia lineal 

de constituyentes, como en (29) y (30). 

(29) 'El hace un favor para mi.' 

(30) 'El me hace un favor.' 

En el caso de (30) es posible que una regla 

transformacional que permuta el sustantivo del bene

factivo se aplica antes de la transformaci6n que des

plaza (es decir, que copia y acopla al sustantivo) el 

predicado BEN, impidiendo que el desplazamiento se 

efectae pero no impidiendo la supresión del nudo ori

ginal del predicado BEN. 

Esto parece requerir que permutaciones como Le

vantamiento del Sujeto se efectúen antes que el Le

vantamiento del Predicado, una cuestión también suje

ta a pruebas empíricas. Otra posibilidad es que, 

bajo ciertas condiciones, se suprime la copia del 

nudo del formativo abstracto BEN antes que se le con

signen los segmentos fonológicos, y el acondiciona

miento mencionado podria ser justamente una permuta

ción como la que deriva (30) de (29) en el castellano. 

En el capanahua, a diferencia del castellano y 
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chacobo, la secuencia lineal de los constituyentes de 
una oración es muy variable, pero no existe correspon

dencia entre presencia de sufijos y posici6n en la 

oraci6n. El fenómeno del acortamiento de sustantivos 
(Leos 1972) que en proto-pano afect6 solamente a sus

tantivos que preced1an a predicados (predicados que se 

realizan como verbos y sufijos funcionales de sustan

tivos, en la estructura de superficie), inclusive el 

predicado BEN, es m!s general en capanahua y est§ im

pedido solamente cuando un segmento -n es fusionado 

al sustantivo. Las reglas de la consignaci6n de este 

marcador del Agente (y otros roles) posiblemente ser~ 

las que explicarAn la aparente excepción de muchos 

idiomas panos a la regla general de desplazamiento 

del predicado. Todav1a no tenemos datos que ofrecer 

para sostener que en el capanahua una permutaci6n 

haya ocurrido antes que la transformación Desplaza

miento del Predicado se aplicara, originando la au

sencia de un sufijo *ba~ 'para' en el capanahua mien
tras aparece en el chacobo, pero el patr6n del caste

llano muestra una posible explicación. En cualquier 

caso, la retenci6n del sufijo -xon en el verbo capa
nahua indica que en este idioma no se suprime el nudo 

original del predicado BEN aun si se ha efectuado el 

Desplazamiento del Predicado. 

Nuestra hip6tesis sobre la forma de la regla Des

plazamiento del Predicado en el proto-pano es que la 

descripci6n estructural de esta regla especificaba 

que se desplazaba el predicado cuando uno inferior 



se levantaba, con tal que hubiese un argumento del 

predicado desplazado a que éste seria adjuntado: 

[ [ X ] ( [ Y ] ) PROP P ] 
1 2 3 4 
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Al levantar el predicado de la PROP [31 involucrada, 

se desplazaba el P [4] superior y lo adjuntaba al ar

gumento m!s cercano: a [2] si éste se encontraba, y 

si no, a [11. El chacobo retiene la regla del proto

pano y adjunta el predicado ba~ "para" a [ 2] . Por 

razones todavía desconocidas, en los demás idiomas 

panos d8 que tenemos datos se dejó de desplazar el 

predicado BEN. 

Aunque hay varios aspectos todavía indefinidos 

de las transformaciones Levantamiento del Predicado y 

Desplazamiento del Predicado, la generalidad de ellas 

nos parece establecida. Nuestro interés aquf en estas 

dos transformaciones es que su aplicaci6n es b~sica a 

la explicaci6n de la estructura de superficie de los 

prefijos verbales del capanahua. 

Los prefijos verbales marcan la dirección u 

orientación de una actividad con respecto al comple

mento directo del verbo o con respecto al complemento 

directo del verbo o con respecto a cierta localización 

de la actividad. No se refiere al Agente o al Instru

mento. 
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( 31) H ax.ema.ni. e.a.ton. ta hea meJt.,U, hq ui.h-lq u,l. 
el-que-causa-aprender me ~-pega 

'El maestro me pega en la mano.' 

La par!lfrasis (32) equivalente a (31) especifica~ 

en forma de un sustantivo independiente con un sufijo 

qui 'en' o 'hacia', pero el prefijo verbal se omite. 

(32) Haxeman.i.ea.t:on ta hea. mequenqu,l ~i6hquih,lqui. 
el-que-causa-aprender me mano-en 

'El maestro me pega en la mano.' 

pega 

Las oraciones (31) y (32) tienen, conforme nuestra 

investigación, exactamente el mismo significado, menos 

quiz~s, una diferencia de ~nfasis, y deben de ser 

representadas con la misma estructura sernru1tica. 9 

La diferencia entre (31) y (32) hay que explicar en 

t~rminos de diferentes aplicaciones de reglas trans

formacionales a las estructuras profundas. (31) mues

tra una permutación y reducción que no se aplic6 a 

( 32) . 

Debemos preguntar por qu~ los prefijos del capa

nahua deben de ser tratados como predicados superio

res permutados en lugar de predicados dominados luego 

levantados. Una soluci6n alternativa a la que hemos 

propuesto seria incorporar en las condiciones contex

tuales de los predicados un nudo nuevo que llamaremos 

'Orientación'. La CCP de ~i6hqui 'pegar' incluiría O 

('Orientación') como nudo opcional: [ A C (O) __ ). 
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Los predicados en el léxico que desempeñan una funci6n 

en o requerirían la condici6n de que solamente el nudo 

O les domine para impedir que con ellos se forme una 

estructura no posible. Por ejemplo, la CCP de qui 

'en' sería [ [ e __ ]PROP ]0 EN qu~. 

Los verbos que aceptan prefijos son numerosos. Como 

consecuencia, esta solución sacrificaría una signifi

cante economía de especificación de rasgos en el léxi

co. La soluci6n basada en 'Orientaci6n' como predica

do que domina la proposición del verbo modificado, re

quiere c;ue el predicado 'Orientación' lleve condicio

nes que prevengan que domine ciertos verbos (verbos 

de emoción como 'tener pena', de actividad intelectual 

corno 'pensar', y de movimiento puro 'ir') pero ellos 

pueden ser especificados en la CCP de 'Orientación' 

conforme lleven el argumento Experimentador. Verbos 

como 'ir' tienen que llevar una especificación de 

movimiento de direcci6n "apartándose de cierto sujeto" 

mientras 'venir' indica que se acerca a ~l. Estos 

verbos son sem~nticamente complejos y posiblemente 

podrafi ser sencillamente especificados en la CCP de 

Orientaci6n aprovechando alg'lln rasgo de su CCP. 

En cualquier caso, una cornplicaci6n en la CCP de un 

predicado 'Orientaci6n' daría un l~xico mucho más 

sencillo que en el que todos los predicados relevantes 

estarían marcados con o corno nudo especial. 
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3.3 Traslaci6n. 

Una consecuencia de aceptar la soluci6n más sen

cilla es que hay que formular una regla transformacio

nal que adjunta una copia del nudo hermano de qui al 

verbo (precediendo al verbo), para que salga como 

prefijo en la estructura de superficie. Pero esto 

resulta una ventaja en la descripci6n, porque si el 

prefijo fuese el resultado de una transformaci6n de 

levantamiento del predicado, habrfa que explicar por 

qué en este caso dos predicados unidos por levanta

miento (el prefijo y la raiz verbal) se someten a las 

reglas de reducci6n fonol6gica, pero otros predicados 

levantados no se someten. Los indicadores del reflexi 

voy del recíproco forzosamente se consignan al verbo 

por inserción, y se incluyen en la parte del verbo que 

est~ sujeto a la reducción fonológica. Cuando el pre

fijo también se asigna por inserci6n (y no por levan

tamiento) las divisiones naturales de límites de morfe 

mas en la secuencia de superficie constituyen condici2 

nes que determinan la aplicaci6n de las reglas fonol6-

cas, y la descripción se encuentra otra vez m&s senci

llo que sería con la soluci6n alternativa. La simpli

cidad requiere la regla de inserci6n. 

Una implicaci6n interesante del predicado Orien

tación es que su argumento siempre tiene que ser una 

parte inherente, o un aspecto, del referente entendido. 

No es condici6n suficiente que el argumento sea pose

si6n del referente. Esto resalta la diferencia entre 

"posesi6n" y "caracter:Cstica inherente", aunque las 
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dos pueden llevar la misma manifestaci6n en la estruc

tura de superficie, en muchos idiomas. Con el predi

cado Orientaci6n, el aspecto inherente produce una 

secuencia gramatical (33), pero con algo posesionado 

no es gramatical (34). 

(33} mia tah hen bemananqui ji6i 

'Yo te miro en la cara.' 

(34) *m{a tah hen mac.hLtoqu{ jül.. 

'*Yo te miro en el machete.' 

A veces se oye la forma posesiva en castellano: 

'Yo te miro en tu cara', pero aun cuando el hombre 

esté llevando el machete, (34) sale no gramatical. 

En cambio nuestra informante opinó que (35) fuera no 

gramatical normalmente, pero si la pelota tuviese una 

cara pintada en una parte, seria gramatical: 

(35) pelota tah hen beji6a/.. 

• La pelota le mir6 en la cara.' 

Asimismo la paráfrasis (36) sería gramatical si hubie

se cara pintada en la pelota. 

(36) pelota tah hen bemananqui ji6i 

'Le miro a la pelota en la cara.' 

Esta consideración requiere que en la estructura se

mántica se incluya una proposición que defina la re

lación entre el complemento del predicado Orientación 

y el referente de la frase nominal relacionado al 

complemento. 
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Dejando que esta relaci6n tome una forma como 'x 

es un aspecto de y', la estructura semántica de 'Le 

miro a la pelota en la cara' debería contener una 

proposición que afirme qur la pelota lleva una cara. 

Si no la tiene, la contradicci6n no sería interna a 

la estructura sem~ntica, sino que ser!a el resultado 

de una discrepancia entre la afirmaci6n y el mundo 

real. No es necesario construir un sistema formal 

que excluya 'Le miro al hombre en el machete' 

mientras permita 'Le miro al hombre en la cara'. 

Aunque el hombre posea el machete, la proposici6n 

involucrada afirmaría que el machete es un aspecto del 

hombre, cosa inconcebible conforme a nuestro conoci

miento del mundo externo, y la oraci6n sale mal for

mada porque la informaci6n no se conforma a nuestro 

mundo real. Tentativamente formaremos la proposición 

que expresa 'aspecto de 110 como (xiii) 'x es un aspec

to de y'. 

(xiii) PROP~P - ASPECTO DE 

""'c - Y 
Es - X 

Para nuestros fines la CCP del predicado ORIENTA

CION especificará que este predicado requiere un Com

plemento que domine una proposición cuyo predicado es 

ASPECTO DE. La CCP de ASPECTO DE especificará que se 

requiere una identidad de referentes entre su Comple

mento y el Complemento de la proposición inferior en 

la estructura semántica. 'Yo le miro al perro en la 

cara' caracterizamos, con ciertas simplificaciones, 

en (xiv) . 
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(xiv) 'Yo le miro al perro en la cara.' 

PROP \p -ORIENTACION qu,l 
PROP~P - MIRAR jü 

""e - y (el perro) hoch-l~,l 
A -z (yo) hen 

c";ROP~P - ASPECTO DE (sin rasgos fo
nol6gicos) 

e - y (el perro) 

Es - x (CARA) be.manan 

Las reglas transformacionales de Levantamiento 

y Desplazamiento (y otras) producirán bemananqui tah 
hen hoch,lt,l ji~i, pero la forma más coman serta 

hochit,l tah hen bej-l~a,l producida con la aplicaci6n 

de una regla transformacional más, Traslaci6n de 

Orientación. Esta regla adjunta CARA al verbo MIRAR 

dominado por P. Posteriormente una regla del l~xico 

asigna be en lugar de be.manan 'cara' siendo la forma 

corta la que se asigna cuando el nudo P domina tam

bién otro constituyente. No sabemos si la regla 

Traslación de Orientación es completamente opcional 

o si es obligatorio, menos cuando algún grado de 

~nfasis en el nudo afectado lo prohibe. La Trasla

ción en realidad se efectúa en dos operaciones trans

formacionales: 1, adjuntar una copia del sustantivo 

al verbo, y 2, suprimir todo el nudo original del 

Complemento de Orientaci6n. Esta supresión puede 

ser evitada en caso que, quizás por claridad o por 
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~nfasis, se quiera retener la redundancia de dos ocu

rrencias de la orientaci6n (37). 

(37) hochiti tah hen bemananqui beji~ai 
perro yo cara - a cara-veo 

'Le miro al perro en la cara.' 

Las aplicaciones de las reglas transformacionales 

dar&n las estructuras tentativamente indicadas en (xv 

a, b, c, d, e, f, g) para producir la cadena terminal 

hochiti tah hen beji~ai. Hemos tratado de mostrar que 

existen motivaciones independientes que requieren las 

reglas transformacionales 'Levantamiento del Predicado' 

y 'Traslaci6n de ORIENTACION', pero ciertos detalles 

est!n todavía sujetos a discusi6n. 11 Hasta precisar 

los puntos indefinidos, las secuencias de cambio en (xv) 

tienen que considerarse como provisionales, pero esto no 

afecta las conclusiones que sacamos. 

( xv) 'Le miro al perro en la cara' ( 'Le miro al 

perro dirigiendo la vista a la cara del perro'). 



(xv-a) 

PROP --------------ORIENTACION 

-----'------ MIRAR 

e - Y 

\PROP-P--- PERRO 
Es - y 

A - z 
"-...PROP~ P---YO 

Es - z 
C - X 

"-..PROP~P-------ASPECTO DE 

e - Y 
· Es - x 

'-._PROP~ P-CARA 

........... Es - X 

(xv-b) Reducc16n de la frase nominal relativa. 

PROP\P ORIENTACION 

POOP~~ MIRAR 

PERRO 

A YO 

C - X 

"PROP~P ASPECTO DE 

e - Y 
Es CARA 

(xv-c} Reducc16n de ASPECTO 

PROP\P ORIENTACION 

PROP~~ 
MIRAR 
PERRO 

YO 

e CARA 

93 



94 

(xv-d) Levantamiento del Predicado 

PROP P--===============~ORIENTACION 
MIRAR 

C-----------------PERRO 
A YO 

C CARA 

(xv-e) Desplazamiento de ORIENTACION 

PROP~c _______________ MIRAR ----------------PERRO 
YO 

C•o::::==:=============ORIENTACION 
CARA 

(xv-f) Traslaci6n del Orientado 

PROP,;-----------------~~~ 
(xv-g) Aplicaci6n de la regla del léxico 

PROP'PC-~~=-cc-~~~=-=-~~=-~~~=-=_=_=MIRAR jü CARA be 

PERRO hochLt-i. 
A YO he.n 

Después de la aplicaci6n de las reglas normales de 

énfasis que permutar~ PERRO, resulta hoch-i.t-i. tah hen 
bej~Ja,i. 'Le miro al perro en la cara.' 
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Son las idiosincrasias de uno o más idiomas, y no 

las regularidades definidas por universalidades lin

gÜ!sticas, las que constituyen una evidencia valiosa 

para conjeturar sobre la evoluci6n de un idioma. 

Entre las universalidades lingüísticas están el com

ponente de base formado de un l~xico con entradas 

predicativas cuyas condiciones contextuales son parte 

de la entrada, y condiciones de admisibilidad sobre 

la dominaci6n de nudos. Tarnbi~n pertenecientes a las 

universalidades son las reglas transformacionales 

"Levantamiento del Predicado" y "Desplazamiento del 

Predicado". Entre las idiosincrasias est§.n los cam

bios de rasgos especificados en las CCP, las formas 

fonológicas que se asignen a los predicados abstrac

tos, y en el caso del capanahua y los dem5.s idiomas 

panos, la regla transformacional "Traslaci6n del o
rientado". 

En el tacana no parece haber prefijos que corres

ponden a los prefijos del capanahua, pero suponemos 

que todo idioma pano mostrará los mismos prefijos, 

indicaci6n de que la regla transformacional Traslación 

del Orientado funciona en su gramática. Esta regla 

atribuimos a la gramática del proto-pano. La diferen

cia entre las gramáticas del proto-pano y del tatana, 

con respecto a los prefijos, no se encuentra en la 

estructura de profundidad, la estructura semántica, 

siendo ~sta universal. La diferencia se encuentra 

en las reglas transformacionales: el proto-pano tenia 

la regla Traslación del Orientado, el tacana no la 
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tiene. No tenemos idea de c6mo se expresa en tacana 

la significaci6n "Orientaci15n" tal como la hemos defi

nido, pero el inventario de afijos verbales presentado 

en Ottaviano (1965). no da indicio de la regla. Esto 

no es decir que el proto-tacana carecía de las semi

llas de esta regla. Vemos en la descripqil5n del taca

na por Ottaviano, pequeñas indicaciones de que la de

rivaci6n de algunos sustantivos se basa en reglas 

transformacionales, por ejemplo, (Ottaviano 1965:401): 

bu-pe-pa~a •cara-lado-ciego (tuerto)'. La glosa pare

ce indicar una persona 'ciego en un lado de la cara•. 12 

e-hu-bu-mei 'personal-cubrir-cara-carne (mejilla)• 

parece decir 'carne que cubre la cara de una persona' • 

No podemos conjeturar sobre la forma de las reglas 

transformacionales que podrían ser necesarias para 

explicar tales construcciones en tacana. Solamente 

conjeturamos que en el proto-tacana había una regla 

no id~ntica pero relacionada a la regla del proto-pano. 

4. Los procesos fonol6gicos 

Las entradas del l~xico llevan, aparte de los 

significados abstractos, una especificación de los 

rasgos fonol6gicos que corresponden al significado, 

pero no todos los significados reciben una realizaci6n 

fonol6gica. Algunos quedan sin esa realizaci6n. 

Otros se incluyen en la realizaci6n de un predicado 

superior, como los predicados semtinticamente complejos, 

por ej.: •Le empuj~ al cuarto', en que el predicado 

'empujar' incluye los significados 'ejercer presil5n 

contra• y 'mover a' • 13 Los demS.s reciben la 
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consignaci6n de una forma fono16gica 'independiente' 

en el sentido de que esa forma corresponde a un pre

dicado simple aunque la forma puede variar conforme 

la estructura sint&ctica del nudo a que se consigna 

(acondicionamiento morfológico como ma y mapo "cabeza" 

en capanahua). Estas formas b!sicas est&n sujetas a 

cambios fonológicos especificados por las reglas del 
componente fonológico. 

En el caso de los prefijos bajo consideraci6n, 

los cambios fonológicos son expresables en unas cuan

tas reglas sencillas que simplifican el an!lisis nota
blemente.14 

Los prefijos que hemos identificado generalmente 

corresponden a la primera silaba de la forma completa 

del nombre correspondiente, pero debido a las excep

ciones no se ha podido formular una regla que defina 

un proceso de cortar el nombre para sacar la forma 
del prefijo. 

Prefijo Nombre correspondiente 

1) b a.15 _'brazo superior' 

bax 

Verbo con 

prefijo 

ba.- xtequ-ln 

'cortar el 

brazo' 

ba.'6hc.hoh-l 'a
rrugarse el 

brazo' 

ba.xpoxco 

'codo' 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

be 

bé. 

bex 

bo 

bo6h 

box 

eah 

e.o 

c.h,l 

hui 

ja 

jan 

10) jen 

11) ji 

1 6 bemanan 

'cara' 

bello 'ojo' 

__ 'cabeza, 

copa' 

bemanquin 'tocarle la 

cara' 

behc.ohi 'estar mal de 

la vista' 

bextihihqui 'pestañear' 

bojox 'con cabeza blanca 

(canos) ' 

bo6pa6quin 'pegarle la ca

beza' 

bo6hehoquin 'lavarle la 

cabeza' 

boxtax 'con ramas desplu

madas en la copa' 

eahte 'espalda'c.ah6homoni 'estar con come-

(inferior) z6n en la espa! 

da' 

c._oi xao 'man- c.oxf:.equút 'cortarle la 

dtbula' 

c.hú,hqui 'ca

dera' 

boca' 

c.h-l6homoni 'estar con come

z15n en la cade

ra' 

huihtax 'pier- huit6onquin 'agarrar la 

na' 

jana 'lengua 

boca' 

jene 'agua' 

jüia 'cola' 

pierna' 

jamehuehti 'cogerle la 

lengua' 

jane,h,[quin 'derramarlo en 

la boca' 

jent6iqu,ln 'exprimirle el 

líquido' 

jijoxni 'de cola blanca' 



12) j-l 
13) ma. 

mcu,h 

ma.x 
14) me 

mex 

15) m,C 

16) na. 
n,th 

17) ne, 

18) no 

19) 

20) 

21) 

pa. 

pe 

pe 

pex 

22) púh 

23) po 

pon 
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j-lm-l 'sangre' júi:ta. 'sangre coagulada' 

ma.po 'cabeza' ma.ma.nqu-ln 'tocarle la cabe

za' 

ma.~choh,C 'de pelo crispo' 

ma.xco~ohaqu-ln 'peluquear' 

mequen 'mano' mechoqu-ln 'lavarle la mano' 

mexbieh,l 'coger con lama

no' 

ma.-l 'tierra' mih~a.ja.qu,ln 'esparcir sobre 

la tierra' 

na.po 'centro' na.ehoqu,ln 'lavarle adentro' 

na.hpa.nqu-ln 'lavarlo adentro' 

je.ne 'agua' nejanqu,ln 'poner en el a

gua' 

'barri- no~onta.met-l 'colgarse abajo 

ga' (como una cría 
murciélago a 

su madre) ' 

pa.b-lnqu-l 'o- pa.~onot-l 'aretes' 

reja' 

peea. 'espalda pehu-l~hn-l 'rascarle la es-

(superior) ' palda' 

peh,l 'ala' pejox 'de alas blancas' 

pexba.h-lhqu,l 'bajar las 

alas' 

pL~h,¿ 'cos- p,¿~h:Unqu,¿n 'apretar deba-

tillas' jo del brazo' 

poyan 'brazo ponexqu,¿n 'amarrarle los 

(inferior)' brazos' 

ponco~h 'con brazos fuertes' 
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po.6h po.&hc.ho qu.,ln 'lavarle el 

brazo' 

24) poh poc.o 'tripa' po hta..& qu.in 'reventar' 

25) que quexa. 'labio, qu.enic.hi 'caminar a lo lar-

canto' go del canto' 

26) Jta.h yoJt.a. 'cuerpo' Jta.hh u.a..6 q u.i..n 'sobarle el 

cuerpo' 

27) Jr..e 11.equ..in 'nariz' Jtej o x:te 'de punto blanco' 

11.en Jt.e.nc.ho 'hocico flojo' 

28) :ta. ta.he 'pie' ta.ne xq u.ú1 'amarrarle los 

pies' 

29) t.a.m :ta.mo 'mejilla' t a.nt a.1, h j a.hq u.,ln 'darle una 

bofetada' 

30) te :texo 'cuello' te xt.eq u.,ln 'degollar' 

31) to to 11.0 n.i 'redon- t.onc.oh,i 'hacerse bola' 

do' 

32) ,t,6 ,l 'cadera' t.,&,ihota.meht,l 'esconderlo 

debajo de las 

caderas' 

,t_,t,,{_,6 t.6 Ú t.6 eq (1,LYL 'sacarlo de 

adentro' 

33) xah xac.a. 'cliscara' xahh u.eq u.eht,l 'arrancarle 

la cliscara' 

34) xe x.eta. 'diente' x.u pon,l 'hinchado alrededor 

de una muela' 

35) xeh xehqu.,l 'puer- xehpo.t,l 'lo que cierra la 

ta' puerta' 

36) xoh xoc.h,l 'pecho' x.ohpa.xoht.i 'escudo' 



101 

R l. Cuando se agrega el prefijo a la ra!z ver

bal, se suprime la primera vocal de la ra!z, con tal 

que la ra!z comience con una consonante estridente 

continuativa (~, ~h, o x} y tenga la forma cvcv(c) •17 

Damos una variedad de formas de xate con el fin de 

ilustrar la productividad de las combinaciones, pero 

algunas ratees son limitadas en cuanto a posibles com

binaciones, evidentemente por razones sem~nticas. 

37) xate- 'cortar' 

boxte.quin 
b axteq u.in 
e.o xteq u,i.n 
maxtequ,i.n 

mextequin 
poxtequúi. 
Jte.xtequ,ln 

'cortarle 

'cortarle 

'cortarle 

'cortarle 

'cortarle 

'cortarle 

'cortarle 

la 

el 

el 

la 

la 

el 

la 

copa' 

brazo' 

canto' 

cabeza' 

mano /el ramo' 

brazo superior' 

nariz' 

taxte.qu,i.n 'cortarle el pie' 

textequin 'degollarle' 

~epa- 'cultivar' bo~paquin 'cultivar alto, 

cultivarle la copa (de 

la maleza)' 

6ica- 'untar' be.6quiquin 18 'untarle la 

cara' 

xaqu,l- 'raspar, des- Jtaxquiqu,i.n 'rasparle el 

lizar' cuerpo' 

xaba- 'abrir, baste- nexba 'abierto, claro donde 

zar' el agua' 

Ciertos verbos son productivamente combinables 

con diferentes prefijos pero no ocurren en forma inde

pendiente (sin prefijos), impidiendo la identificación 
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de la vocal suprimida (38). En algunos casos es posi

ble que la consonante estridente que hemos asignado a 

la ratz verbal deba ser analizada como parte del pre

fijo. 

38) -6 Vpa.n- 'aplanar' 

-6hVpe- 'pelar' 

hVque 'desbastar, 

cortar' 

6Vte- 'trazarle la 

extremidad, des

bastar' 

mi-6pani 'tierra plana' 

be6hpequin 'pelarle la cara' 

me6quequ¿n 'cortarle las 

ramas' 

be6tequin 'desbastarle (el 

pelo) en la frente, cor

tarle el pelo en cerqui

llo' 

Hay combinaciones aparentemente no productivas 

en que es posible identificar el prefijo, pero por 

falta de variaciones el significado que atribu!mos a 

la raíz verbal es muy tentativo (39). 

(39) -6Vpo- 'redondear' 

-6 V.te- 'curvar' 

-6hV.ta.- 'ensuciar' 

-x.Vc.a.- 'picar' 

-xVc.o- 'enderezar' 

-6hVpa. 'encogerse' 

be6poni 'de frente redonda' 

pe6.ten¿ 'ondulado' 

que6h.ta.ni 'de labios sucios' 

na.x.c.a.ha.hquin 'picarle aden-

tro' 

.ta.xc.oni 'enderezar las 

piernas' 

c.o6hpa 'hacer pucheros' 

La especificación de los rasgos fonológicos de 

las entradas en el l~xico requiere que se capture las 

posibles generalizaciones sobre la estructura fonoló

gica de esas entradas, mediante reglas que definan 
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las redundancias fonológicas. Una de estas reglas de 

"estructura morf~mica" indicar:§. que ciertos rasgos 

en agrupaciones de consonantes son predecibles confor

me los rasgos de la segunda consonante: si el primer 

segmento de una agrupación de consonantes es consonan

tal, es tambi~n obstruente y continuativo: solamente 

las nasales y sibilantes preceden a otra consonante. 

Si el segundo segmento de esa agrupaci6n es estridente, 

el primero ser& nasal. Si el segundo no es estridente, 

pero es continuativo, el primero ser& estridente (Loos 

1969:124). 

Formas actualmente monomorf~micas como hL&c.o 
'oriole' y hoxnl 'luna' requieren que la regla citada 

est~ en el componente fonológico de estructura morfémi

ca, pero la regla que modifica la estructura segmental 

de los ejemplos de (37) tiene que pertenecer al compo

nente de reglas que especifican "procesos fonológicos" 

cuya aplicación presume que todos los rasgos redundan

tes ya han sido especificados por las reglas de estruc

tura morf~mica (Harms 1968:84). Esto fue posible en un 

modelo en que el l~xico contenía, en alguna forma, las 

supuestas reglas derivacionales. Pero ya hemos visto 

que los prefijos deben explicarse en el componente de 

base, y la regla que suprime la primera vocal de la 

ra!z como en (37) y (38) aplica a secuencias formadas 

por la estructura semántica. Vemos que las agrupacio

nes de consonantes producidas por la supresión de la 

vocal obedecen exactamente las mismas condiciones es

pecificadas por la regla de estructura morf~mica, y 

que hay combinaciones de prefijo-raíz verbal hechas 
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por reglas activas (37 y 38) y otras combinaciones evi

dentemente estáticas (39). Al parecer, las formas es

tAticas representan un grupo de palabras que est~n en 

ca~ino de formar parte del léxico, formas monomorfémi

ce.s. Si es as!, parece probable que muchas de las 

agrupaciones consonantales en el léxico actual del ca

panahua, cuyos rasgos redundantes se explican por re

glas de estructura morfémica, se formaron diacr6nica

mente por la supresi6n de una vocal con una subsecuen

te pérdida de la forma original. Si suponemos que 

esto es el origen hist6rico de agrupaciones consonan

tales en los idiomas panos, la pregunta que enfrenta

mos con nuestro modelo es si a) las reglas de estruc

tura morfémica a veces tienen sus contrapartes en las 

reglas de proceso fonol6gico, es decir, puede haber 

duplicación de informaci6n, b) a veces reglas de es

tructura morfémica se aplican después de las reglas de 

proceso fonol6gico, es decir, no todos los rasgos son 

especificados antes de aplicar las reglas de proceso, 

o, c) algunas reglas de proceso est!n acondicionadas 

a las reglas de estructura morf~mica. Si se acepta a) 

oc) se puede presumir que diacr6nicamente algunas de 

las reglas de estructura morf~mica nacen en las reglas 

de proceso y, a medida que combinaciones bi-morfémicas 

pierden su identificaci6n y se vuelven mono-morfémicas, 

la regla de especificaci6n de redundancias morfémicas 

"sube" al componente de estructura morfémica. Este 

punto queda como una cuesti6n todavía abierta. En 

cualquier an&lisis el limitado nQmero de ejemplos que 

hemos podido citar en (37), (38) y (39) corresponde 

al limitado índice de morfemas que comienzan con una 
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sibilante. 

R2. Si la ra!z verbal lleva la forma CVCV-, y la 

segunda consonante es una obstruente, se suprime la 

segW1da vocal. Esta regla tiene que seguir en orden 

de aplicaci6n, a la primera, y es exáctamente la misma 

regla que suprim1a la tercera vocal de sustantivos 

trisilábicos (Loos 1972). 

(40) bexa- 'tener comez6n'pobexi 'tener comez6n en el 

brazo' 

chexa.- 'doler, obs- 4echexquin 'llenarle la 

truir' nariz' 

huexa.- 'rascar' 

hui-bo- 'negro' 

hui-b ha- 'rasguñar, 

escribir' 

j a.na.- 'poner' 

joxo- 'blanco' 

bohuexquin 'peinar' 

ca.hhui,b 'negro en su lomo' 

pehui-bhquin 'rasguñarle en 

la espalda' 

bejanquin 'ponerlo en la 

cara (en la superficie)' 

bejoxni 'de cara blanca' 

mexa.- 'desarraigar' bomexquin 'sacarle el pelo 

de la cabeza' 

mo-bha.- 'aplastar' bo-bhmo-bhba.hinquin 'aplas

tarle la cabeza' 

na.ne- 'embarcar' 

nexa.- 'amarrar' 

púi- 'podrir' 

nena.nquin 'ponerlo en el 

agua (de la olla)' 

cahnexquin 'amarrarle de 

espalda' 

4epi,bi 'podrirse en la na

riz' 
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4eno- 'rayar, reba
nar' 

co4hi- 'ser fuerte' 
.tana- 'rastrear' 

:ta4a- 'golpear, mar-
tillar' 

.taxo- 'lamer' 

.taxa- 'palizar, enma-
rañar' 

xana- 'calentarse' 
pat4a- ' dar una pal-

mada, pegar' 
huMa- 'barrer' 

mot4a- 'amasar' 

be4enquin 'rebanarle la ca

ra' 
ponco4h 'con brazos fuertes• 
que.tanquin 'seguir en el 

canto (del río)' 
ma.tMquin 'golpearle la 

cabeza' 
nataxquin 'lamerle adentro' 
box.tax 'con ramas depluma

das en la copa' 
mexani 'secarse la rama' 
bepa4quin 'darle una bofe

tada' 
mahua4quin 'barrerle la ca

beza' 
nemo4quin 'amasar en el 

agua' 

R3. mo.t4a 'amasar' y pa.t4a 'dar una palmada, 

golpear' muestran el cambio de la consonante africa.da 
.t4 a la correspondiente 4 cuando cierra la segunda sí
laba de la palabra. La regla que cambia .t4 a 4 tiene 
que aplicar despu~s de la que suprime la última vocal 
de la raíz, pero antes de aplicar otra regla R4, que 
gobierna la supresión de consonantes finales de sílaba. 

R4. Se suprimen las consonantes no-continuas 
final de s!labas. Esta última regla explica la forma 
de verbos en que, a primera vista, se ha perdido toda 
la última sílaba (41). 
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(41) jan- 'boca' chic.o- 'derramar' -quin terminal 

ja.nchico-qu-ln 'derramarlo en la boca (del hueco)' 

Rl. janchico-quin (aplicaci6n vacua) 

R2. janc.hic-quin 

R3. janchic-quin 

R4. janchi-quin 

Similarmente se derivan 

Supresi6n de la tercera vocal 

final. 

(aplicaci6n vacua) 

Supresi6n de la consonante 

final de silaba. 

( 4 2) 

(42) pa.que- 'bajar, hacer bopaqu,ln 'bajarle la copa, 

igualar' caer' 

b,lc.a- 'pilotear' 

po-ta- 'botar' 

chib,lqu,ln 'papear una canoa' 

pepoquin 'botarlo sobre la 

superficie' 

poca- 'amontonar' pepoquin 'amontonarlo so

bre la mesa' 

dwc.a.- 'lavar, limpiar'be.-choquú1 'lavarle la cara' 

hueca- 'sacar, quitar, quehuequ,ln 'sacarle (lo su-

desprender' 

huaque_- 'levantar' 

.t-6 e.e.a.- 'sacar' 

xoea.- 'pelar' 

cio) del borde 

(de la olla)' 

quehuaquln 'alzarle en el 

borde' 

t4,l4tAequin 'sacarle de 

adentro' 

noxoquin 'pelarle adentro' 

La regla que suprime la consonante deja pota. y poca. 

como formas homófonas cuando se agrega un sufijo que 

comienza en una consonante, pero si el sufijo comien

za en una vocal, la consonante final de la rafz verbal 
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no se suprime y la distinci6n entre las formas se con

serva: 

(43) mipoea.-l 'amontonarlo sobre el suelo' 

m-lpota.i 'botarlo al suelo' 

RS. Hay otras ratees verbales que pierden la rtl

tima s!laba, pero por una diferente aplicaci6n de re

glas: primero, la supresi6n de la ültima vocal por la 

regla R2. ya presentada, luego la supresi6n de una 

oclusiva glotal cuando ésta cierra la segunda sílaba 

de una palabra. Estas raíces tienen una forma básica 

CV?V- como en (44): 19 

(44) ehoho 'aflojar' 

ba..6h 'brazo' 

b a.1.i he.o ha - nJ.. 

b a..6 hcho h - n-l 

ba..t.hc.ho -nJ.. 

+ choho + nJ.. adjetivalizador 

combinaci6n básica 

supresi6n de la vocal 

supresi6n de la glotal 

ba..6hc.honJ.. 'con la piel arrugada en el brazo', 

'con el brazo relajado'· 

La condici6n de que sea la segunda s!laba que la glo

tal cierra para que se afectüe la supresi6n es impor

tante, porque si cae en la primera o tercera silaba, 

no se suprime (45). 

(45) ~a.ca.ht forma b5sica de 'acostarse' 

~a.ca.L-i. 

p e~a.c.a.ht,_¿ 

bJ..ch 

b-lhhue 

mexbihue 

'se acuesta' (2ª s!laba) 

'se acuesta en la superficie de' (3ª) 

forma básica de 'agarrar' 

'agárralo' (1ª) 

'c6gelo en la mano' (2ª) 
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Una de las formas que evidentemente son compuestas 

de una ra1z verbal m&s otra raíz verbal fa o hihc 'ha

cer, ser' transitiva e intransitiva, respectivamente, 

sigue las reglas de supresión voc§lica y consonantal 

en la forma transitiva. 

(46) hoja- 'sobar, lim- behoquin 'limpiar la cara' 

piar' 

hohDtc- 'sobar, lim- JtUoihqui 'limpiarse la 

piar' nariz' 

Las formas reflexivas, marcadas con la adici6n de 

ht a la r.aiz verbal por una regla transformacional, no 

pierden la ~ltima vocal y consonante de la ra!z porque 

el aumento efectuado previamente por la adici6n de ht 
hace que las reglas de supresi6n ya no encuentren las 

condiciones para afectar la secuencia: la vocal de la 

ra!z original ya no es final, pero la t de la combina

ci6n ht si se afecta (47) : 20 

(47) ta- 'pie' nexa- 'amarrar' 

transitiva: tanexquin 'amarrarle los pies' 

reflexiva: tanexeht~ 'se amarra los pies' 

refl. imperativa: tanexehhue 'am&rrate los pies' 

mequeht- 'reservar- Jtahmequehti 'dedicarse a, 

se' 

hohoht- 'asomarse' 

hohtameht- 'hacer 

cuidarse de' 

mehohohtiyahpa 'con anillo 

en el dedo' 

pahohtameti 'hacer asomar-

asomarse' se de la oreja' 

paqueht- 'bajarse' bopaquehti 'se cae la copa' 

picaht- 'saljr' Jtahpieohti 'erupci6n de 

varicela' 
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payoht- 'podrirse~ 

poheht- 'colgarse' 

mepa.yohtl 'se infecta la 

mano' 

ca.hpohehtl 'echarse sobre' 

ha.ca.ht- 'echarse, a- be1¡_a.ca.htl 'echarse sobre 

costarse' la superficie de' 

nonoht- 'colgarse' pa.~onohtl 'arete' 

1¡_0 nt.a.meht- 'colgarse' me1¡_0 nta.mit.i 'se cuelga de 

las manos' 

~ina.h.t- 'cosquillear- kah~lnahtl 'hacerse cos-

se' quillas' 

ta.1¡_a.meht- 'revolcar- boxta.na.met,l 'se sacude la 

se' cabeza' 

tocoht- 'chuparse' metocoht,l 'chuparse el de-

do' 

t~a.hoht- 'sentarse' pet~ a.hohtl 'sentarse enci-

ma de' 

xocoht- 'pelarse' J¡_a./txo C'..O ht,l 'se pela la piel' 

~aíces cuyas formas b~sicas incluyen una agrupa

ci6n consonantal CVCCV- tampoco satisfacen el acondi

cionamiento de las reglas de supresi6n voc!lica, ni 

1) la que suprime la primera vocal, ni 2) la que su

prime la segunda vocal de la raíz. Formas que termi

nan en consonante tampoco satisfacen el acondiciona

miento de la regla R2. Estas raíces no se modifican 

cuando llevan un prefijo (48): 

( 48) 1¡_,l,6 hq u,l- 'pegar, 

golpear' 

ma.kl~hqu,lqu,ln 'golpearle 

en la cabeza' 

b,l~hqu,l- 'sobar, ras- na.hb,l~hqul1¡_lhlhqul 'frotar-

par' se el cuerpo' 



ca..xque- 'partir' 

c.oya.1.i- 'pulsar' 

hlhqul- 'entrar' 

hue1t.a.n- 'empujar' 

ma.hne- 'trasladar' 

me1.ipo- 'agarrar con 
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beca.xquehtl 'partirse el 

peinado' 

pecoya.hlhqui 'dolor pulsado 

en el hombro' 

Jt.elqui:ti 'entrar de nariz' 

pehue1t.a.nqu{n 'empujarle en 

la espalda' 

:ta.ma.neh:tl 'tomar un paso' 

bemehpoquln 'agarrar la 

cara' las uñas' 

mexbon- 'agarradera' pa.mexbon 'orejera' de un 

tipo de mosquitero' 

pan.te- 'obstaculizar' c.h,lpa.n:tequ,ln 'hacer repre-

poh:to- 'obstruir' 

Jt.ex.que- 'rayar' 

sa' 

1t.epoh:toh:tl 'obstruirse las 

narices' 

:ta.Jt.e.xque.quln 'rayarle el 

pie' 

hhomon- 'comezonarse' chlhhomon,l 'comezonarse las 

caderas' 

Jt.eh:te- 'matar, pegar' pa.Jt.e:tequln 'golpearle los 

oídos' 

1.iha.c.on- 'sacudir' 

:ta1.i:ta.- 'estremerse, 

mebha.conquln 'saludar dando 

la mano' 

Jt.a.h:ta.b:ta.hlhqul 'se sacude 

sacudirse, temblar' el cuerpo' 

:to1.ihmon- 'comezonar 1t.a.h:to1.ihmonl 'tener comezón 

esparcidamente' 

x.anque- 'bajada' 

esparcido sobre el cuer

po' 

mix.a.nque. 'desfiladero' 
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yohma- 'ser infitil' 

yah an- 'acostar' 

meyohmah-l 'con la mano par~ 

lizada' 

boyahamet-l 'acostar en los 

altos (de un árbol)' 

R6. Raíces verbales cuya forma b!sica consiste 

de dos sílabas, en la forma de CVV(C) no pierden una 

vocal si las vocales contrastan, pero si son vocales 

geminadas se pierde una. Salvo el acondicionamiento, 

esta regla podr!a incluirse o en la primera o en la 

segunda regla de supresión vocálica: no tenemos cri

terio para decidir cuál es la que se suprime. Otros 

factores interesantes son 1) que su forma cvv sin pre

fijo siempre lleva un acento en segunda s!laba, indi

cando que la forma b!sica debe ser CWC (siendo siem

pre la consonante final la que causa que el acento 

caiga en la segunda s!laba), 2) son palabras de tipo 

onomatop~yico, y 3) muchos son 'verbos en h-lhe o jah', 
o sea, que requieren o aceptan una proposici6n domina

dora cuyo predicado es el verbo h-lhe o jah, (49). 

(49) hoohhihe 'hincharse' pohhohihqu-l 'se hincha el 

brazo• 21 

choox- 'sonar choox' ~ahchoxqu-ln 'chamuscar' 

neeJjah- 'trozar' pane~qu-ln 'cortarle las 

orejas' 

peen- 'hacer hueco' pC5hpenh-lhqui. 'huequearse 

en la costilla' 

pee~jah- 'perforar' eope~qu-ln 'perforarle en 

el hocico' 



pii~hhihc- 'picar' mepi~hihqui 'me pica la 

mano' 
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4a.a.h.ihc- 'rociar, es- mih~a.ja.quin 'esparcir sobre 

parcir' la tierra' 

~ha.~hhihc- 'derramar- beh~ha.hiqui 'se derrama so-

se, decir "shaa"' bre la superficie' 

~hoohhihc~ 'brotar, quehbhohihqui 'chorrea so-

chorrear' bre el borde' 

tooh- 'emitir. un soni-tetoja.hqu.in 'pegarle en 

do "to6h"' la garganta' 

tben- 'sonar "tseen"' pa.t~e.r1.hihqui 'sonarle los 
o:!dos' 

xaonhihc- 'soplar' 

xoonja.h- 'soplar' 

(decir "xoon") 

~exonhihqui 'sonarse (las 

narices)' 

na.xonja.hqu.in 'soplarle 

adentro 

Hay ratees verbales que tienen la forma -CV(C)-

y que nunca aparecen sin prefijo. Presumimos que 

estas raíces hist6ricamente tenían una forma básica 

CV(C)V, pero por desuso de la forma libre (sin prefijo) 

se perdió la identificación de la forma original. En 

el l~xico estas entradas ahora requieren CCP que espe

cifiquen que la dominaci6n de su proposici6n por una 

de Orientación es obligatoria. Ejemplos se presentan 

en ( 50) • 

(SO) -e.han- 'golpear' 

-man- 'tocar, 

sentir' 

becha.nquin 'palearle en la 

cara' 

bema.nquin 'sentirlo en la 

cara' 
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-pan- 'limpiar' 

-pex- 'partir' 

-Jtec- 'pegar, 

hachear• 

-pex- 'abrir' 

-Jtah- 'despejar' 

-tah h- 'pegar• 

-tax- 'pegar, 

golpear' 

-tin- 'topar' 

-ba- 'mover vertí-

calmente' 

-be- 'sentarse' 

- e.ha- 'machucar' 

-ha- 'hondear' 

-hue- 'colgar' 

bepanquin 'limpiarle la 

cara' 

Jtahpe.xquin 'partir superfi

cialmente' 

be.Jtequin 'cortarle en la 

cara' 

c.ope.xquin 'abrirle el hue

co' 

que~a~jahqu¡n 'despejarle 

el canto' 

tanta..6hjahquin 'abofetar' 

me.taxjahquin 'golpearle la 

mano' 

jantinquin 'toparle en la 

boca' 

que.ba que.bahihqui 'moverse 

la mandíbula' 

boxbehiti 'sentarse en la 

copa de un &rbol' 

c.oc.hahihqui 'chancarse la 

boca' 

mehatan mehatani 'señalar 

con la mano' 

mehue.hihti 'agarrarse las 

manos' 

-!to- 'cultivar, desp~ m,{Jtojahquin •cultivar bajo' 

jar' 

-he,- 'chamuscar' Jtahhojahquin 'chamuscarle 

el cuerpo' 



-Jhi- 'brillar' 

-Jha- 'esconder' 
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JtahJhijahquin 'brillarle 

el cuerpo' 

pe-6hajahquin 'esconderlo 

arriba (en el techo de 

la casa) ' 

- ta- 'irrumpir 1 te:t.ahihq ui 'toser' 

-ti- 'ponerlo pegado ca:t.ija.hquin 'hacer tocar 

al lado' 

-,to,6- 'picar' 

-tox- 'partir' 

-t,t,a- 'salpicar' 

- j oc.- 'poner' 

- ,tl- 'bajar ' 

-Jho- 'blanquearse' 

los puntos' 

te:t.oJihqai 'picar en la 

garganta' 

ehitoxjaheati 'se parte la 

popa' 

ne:t.-6 a.j ahqtLln 'salpicarle en 

el agua• 

Jta.j a:ti 'adorno' 

be:t.ihihqui 'bajar la vista' 

ja.Jhohi 'tener pateo' 

Cuando la segunda consonante ( la medial) del aco!!_ 

dicionamiento de la regla que suprime la segunda vocal 

de la ratz (la regla Nº 2), es una consonante resonan

te o una "glide", no se suprime la vocal (51): 

( 51) ya.bi- • envolver alre- meqa.b-lqu{n 'amarrarle las 

dedor de' 

ea.y a- 'saltar' 

!ta.be- 'voltear' 

eha.Jta- 'derretir' 

-coJto- 'despejar la 

superficie' 

manos' 

macayahi 'saltarle sobre' 

p,urnbequ.ú1 'voltearle sobre 

la superficie' 

j a.ncha.Jtahi_?iq ui 'babear' 

ma.xeoJtoha.qu{n 'peluquear' 
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6hoko- 'derramar' kah6hokohihqu.l 'se le derra

ma sobre su cuerpo' 

Hemos encontrado que las siguientes reglas fono-

16gicas modifican una secuencia dé prefijo y ra!z ver

bal: 

1. 

V -+ 

2. 

Supresi6n de la primera vocal de la ra!z si 

la consonante inicial de la ra!z es una con

sonante estridente continua.22 

nulo/ #CV(C),'¡+estl Í+conl [+sil] ([con]) 

L-intJ - L-nasJ 
Supresión de la segunda vocal de la ra!z si 

la rafz tiene la forma CVCV, siempre que la 

segunda consonante de la ra1z sea una conso

nante verdadera. 
V~ nulo/ #CV(C)CV [+obs]- r 
(La secuencia CV(C) pertenece al prefijo.) 

3. Cambio de la africada :t:6 a la correspondiente 

continua 6 cuando es final de morfema {o, po

siblemente, final de silaba). 

[:::1 -[-int] / +in~J -; 

4. Supresi6n de consonantes no continuas cuando 

están al final de la silaba. 

[::::] -+ nulo / - t} 
5. Supresi6n de la oclusiva glotal cuando ocu

rre al final de la segunda s!laba. 
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[ -c.on] 
+int ~nulo·/ #CVC(C)V e 

6. Supresi6n de la primera vocal de una ra:[z ver-

bal si la vocal es una gemela de otra en se-

cuencia cwc. 

[ªil] r··:J «alt .. nulo /#CV(C) 1' e - «alt e 
Bpos apos 

De estas seis reglas, tres (números 2, 4 y 5) se 
requieren independientemente de verbos con prefijos 

para explicar un amplio rango de datos. Las otras 

tres se requieren para explicar los fen6menos fonol6-

gicos que ocurren solamente cuando los prefijos se 

agregart a verbos, adjetivos o sustantivos. El orden 

de aplicación de algunas de las reglas es fijo: 

1 tiene que preceder a 2, 2 precede a 3, 3 a 4. Pero 

el orden de 4, 5 y 6 no est§ fijo. 

El acondicionamiento en el No. 2, de que la con

sonante medial tiene que ser una verdadera consonante, 

no una resonante, corresponde al hecho de que en el 

capanahua todos los segmentos resonantes del nivel 

font!mico s istem§tico sobreviven en la estructura de 

superficie. No se suprimen, pero tampoco sirven como 

primera consonante de una agrupación consonantal. 

Su ausencia como primera consonante de una agru

paci6n no corresponde a la supresi6n de consonantes 

en esta posici6n (que es el efecto de la regla No. 4), 
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sino que corresponde al hecho de que vocales precedi

das de resonantes no se suprimen (No. 2). 

Una interesante especulaci6n sobre la existencia 

de esta condici6n en la regla No. 2 en el proto-pano, 

gira en torno a una de las reconstrucciones hechas por 

Shell (1965). De unas quinientas reconstrucciones del 

proto-pano, ella encontr6 solamente cinco que muestran 

una resonante al comienzo de la tercera silaba (52). 

(52) Proto-pano Capanahua 

*? a.wa.Jr.a. 'tapir' ha.hua. 
• a.J a.Q a 'bostezar' j a.xb a. 
•.ac.llí>Z 'zapote' j e.ch.lbbt 
'*ma.~ka1to- 'peluquear' ma.xcalf.o 
• naJ a.ea 'ancho' na.xba. 

"Bostezar" y "ancho" son formas de la misma ra:íz 

con prefijos: ja.-xa.ba. 'boca-abrir' y na.-xa.ba 'centro

abrir'. 'Peluquear' es tambi~n una forma con prefijo: 

ma.x-coll.o 'cabeza-exponer'. jech.l-b.ln posiblemente se 

deriva hist6ricamente de jech.l-b.lm.l 'huayo del jechi', 
pero la forma b~sica en capanahua lleva unan final 

que impide que la regla No. 2 la afecte. '*?a.wa.1ta. es 

monomorfémico. Si la regla No. 2 se encontr6 en el 

proto-pano (como sostenemos), y si la regla tenía la 

misma forma que la regla capanahua actual, esperaría

mos encontrar indicaciones en algün idioma, que una 

forma básica ha.hua.1ta. no se acorta a hahua., sino que 

mantiene su forma larga ha.hua.Jr.a.. Shell da atsahuaca 

a.hua.1ta., pero la referencia no es conclusiva porque 
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no se sabe si esta es la forma larga como en chacobo, 

con una forma corta correspondiente, o si es la tinica 
forma que se encontraría. No obstante, el chacobo 

tiene tanto la forma larga hahua~a como la corta hahua, 
indicando que en chacobo la especificación de [+reso

nante] no existe en la regla No. 2, sino es [+conso

nantal] o quiz!s [-sil!wica]. Si la especificación 

de [+resonante] en la regla del capanahua se debe a 
que se especificaba en el proto-pano, queda por expli

car por qu~ se perdi6 o cambi6. Una posible explica
ción es que [+resonante] es en alglin sentido menos ge

neral que [+consonante] o [-silSbica], y que la ten

dencia hacia la generalizaci6n de las reglas motivó 

el cambio. 

6. Conclusiones. 

Como prueba emp.1'.rica hemos sometido el modelo de 

la Sem~tica Generativa Transformacional a un estudio 

para ver su adecuacidad en tratar la estructura de los 

prefijos verbales en capanahua. Hemos tratado demos

trar que a pesar de muchas cuestiones abiertas, el mo

delo revela que los prefijos verbales de este idioma 

tienen una estructura semSntica compleja que es posi

ble explicar con reglas transformacionales sencillas, 

algunas de ellas universales. Las universales son 
Levantamiento del Predicado y Desplazamiento del Pre

dicado. Una no-universal es Traslaci6n del Orientado. 

Hemos propuesto la hip6tesis que la diferencia 

entre los idiomas tacanos y panos queda en la regla 
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no-universal Traslación del Orientado. Aunque la re

gla Desplazamiento es una regla universal, diferencias 

en la descripción estructural de la regla o en la se

cuencia de aplicación explican la diferencia entre el 

chacobo y el capanahua cuyas estructuras de superficie 

se distinguen bastante por la aplicaci6n de esa regla. 

Seis reglas fonológicas, tres de ellas de aplica

ci6n amplia y motivadas aparte del estudio de los pre

fijos, explican las variadas formas de morfemas en la 

estructura de superficie. La concordancia entre algu

nas de estas reglas y las del componente fonol6gico 

que especifica estructura morf~mica da lugar a especu

laci6n sobre c6mo, diacrOnicamente, una regla puede 

"subir" de entre reglas de procesos a reglas de estruc 

tura morfémica. 
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Notas 

1No ha habido otros estudios detallados de los 

prefijos de los idiomas panos, pero se puede encontrar 

listas incompletas de los prefijos en capanahua (Loas 

1963 y 1969), chacobo (Prost 1965), y cashibo (Shell 

19 57) • 

La elaboraci6n de este papel fue producto de un 

seminario sobre los idiomas panos, sostenido en parte 

por un grant de la Wenner-Gren Foundation for Anthro

pological Research. 

2Evidentemente una suposición similar fue la base 

del an!lisis estratificacional de Cromack (1968) del 

cashinahua, ya que los prefijos no aparecen en los 

cuadros de su estudio. 

3se presume que reglas de redundancia en el L~xi

co especifican que los referentes de todo Agente lle

van el rasgo Animado. 

4Todav!a no esti claro si el predicado involucra

do debe estar adjuntado al nudo Po al nudo PROP, y 

si se debe retener la categoría P. Faltan criterios 

emp!ricos para escoger decididamente entre estas 3 

posibles estructuras resultantes. Aceptamos provisio

nalmente la estructura (c). 
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(a} 

{b) 

( e) 

PROP~P - CAOS 

"""'p - COMER 
... 

5La compejidad de rasgos que hay que especificar 

en la CCP es todavta un punto no determinado. Pero se 

incluye suficiente para que el símbolo inicial sea 

siempre la proposici6n performativa, cuyo predicado 

necesariamente lleva las condiciones contextuales de 

que el performativo domine solamente a la proposici6n 

con el predicado TIEMPO, y no puede estar dominada por 

otro nudo. El predicado TIEMPO forma parte siempre de 

una proposici6n que puede estar dominada por la propo

siciOn performativa y por un ROL, como constituyente 

del referente variable (por ejemplo, la frase relati

va), y quizSs por pocos otros. Restricciones de coo

currencia se explican con estas condiciones. As!, 

predicados adverbiales de orientaciOn espacial pueden 

dominar solamente a proposiciones que contienen un 

verbo de moci6n. Ciertos adverbios de la misma clase 

y que por tanto que llevarM las mismas CCP, pero que 

son de sentido contradictorio como ~hina 'nocturna' 

y ba.h~na. 'diurna', no estartan prevenidos de dominar 

sucesivamente el uno al otro. La contradicci6n 
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quedaría: 'Lo hice todo el día toda la noche'. 

Si es deseable, estas contradicciones podrían estar 

prevenidas por una O,'tdena.c.J..6n de predicados en el l~x.f_ 

co, tal que habiendo escogido un predicado de cierto 

orden no se eticoge otro del mismo orden, o si se esco

ge, se explica por el orden violado, la contradicci6n. 

No está claro si es deseable prevenir tales contradic

ciones semánticas. 

6Todavia no se ha establecido que se requiera el 

argumento Agente en esta proposición, pero nos parece 

probable porque parece necesario incluir en la CCP del 

predicado abstracto BENEFICIAR, la restricci6n de que 

los referentes de los Agentes de las proposiciones 

tienen que ser id~nticos. Pero el referente del Com

plemento (o Experimentador) de la proposición matr!z 

tiene que ser diferente de él del Agente de la propo

sición involucrada. 

7Posiblemente la falta de realizaci6n de 'para' 

en casos como 'Hagamelo' proviene de permutaciones 

anteriores que impidieron 1) la realizaci6n, 6 2) la 

fusi6n del formativo abstracto. 

8Prost, corre.spondencia personal. 

9Todavia no se ha establecido que el énfasis deba 

ser representado como un predicado o como un 'operador' 

sobre una proposici6n. 
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10Posiblemente se deba incluir la noci6n 'físico' 

en el 'aspecto' porque parece que el uso del predicado 

se limita a aspectos físicos. 

11Los puntos todavía sin solución son: 1) (xv-b} 

No aparecen criterios para determinar si la regla 

'Reducci6n de la frase nominal relativa' es una re.gla 
de aplicaci6n pre-c!clica, c!clica, o post-cíclica. 
Si la identidad de referentes, informaci6n que genera_! 
mente se requería para reglas de pronominalizaci6n y 

de supresi6n 'equi-FN', se requiere todavía para otras 
reglas transformacionales aunque la 'pronominalizaci6n' 
y 'supresi6n' sean en realidad condiciones especifica
das para la aplicaci6n de la regla del l~xico, 1a re

ducci6n de la frase relativa ser& cíclica o post-c!cl!., 
ca, con correspondientes modifi.caciones necesitadas en 
la presentación (xv-b). 
2) Parece posible que la 'Reducci6n de ASPECTO' debe 

ser tratada como una aplicaci6n mS.s de la regla 'Re
ducci6n de la frase nominal relativa', una regla que 
aplica a ocurrencias del nudo 'Esivo'. 
3) La regla 'Desplazamiento de ORIENTACION' debe ser 

formulada como una regla mucho m&s general, a.fectando 

proposiciones de localidad, de tiempo, de direcci6n, 
etc., posiblemente afectando a cualquier predicado 
cuyo ünico argumento es el Complemento, cuando dicho 
predicado haya recibido un ºhermano" por el levanta
miento de un predicado inferior en la estructura se

mS.ntica. 
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12El morfema bu 'cara' seguramente está relacio

nado al prefijo be. [ b.l'] 'cara, ojo' del prefijo capa

nahua. 

13vea Fillmore (1971:23) donde presenta la nece

sidad de entradas semánticamente complejas, todavía 

dentro del esquema en que el componente de base es un 

sistema de reglas de sustitución modificado para in

corporar nociones de desinencia. Fillmore (1968) ex
plica el cálculo del predicado. 

14Por ejemplo, si tratáramos de utilizar un mode

lo formal y seguir el análisis del chacobo de Prest 

(1962:108,113) conforme el cual 'sacar' tiene tres 

formas cXk- 'intransitiva', cZka- 'transitiva', y cZ
'transitiva con prefijo', y si similarmente represen

táramos las formas de los demás verbos como alornorfos 

sintácticamente acondicionados, el lexicón tendría que 

incluir una compleja lista de alomorfos con especifi

caciones de sus distribuciones. 

15En esta relaci6n hay variaciones de forma que 

posiblemente correspondan a diferencias de significado 

aunque no hemos podido precisar esas diferencias. 

En dichos casos presentamos las diferentes formas con 

un solo significado. No trataremos de explicar aqu1 

la armonía que parece existir entre la sibilante del 

prefijo y otras consonantes de la secuertcia resultante. 
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16La hip6tesis de que el prefijo se define en t~r

minos de un acortamiento del nombre, explica la exis

tencia de formas hom6fonas como ejj. 2, 3, 20 y 21, 

pero no explica la aparente analizabilidad de ejemplos 

como be_manan 'cara, frente', y 1te_qu,{n 'nariz', como 

nombres derivados (diacr6nicamente, si no sincr6nica

mente): be- 'ojo' + ma.na.n 'cerro' = 'frente' ('el 

risco de los ojos'), Jte- 'punto, extremo'+ quin{ 1 

'hueco' = 'nariz' ('proyecci6n con hueco' Shell 1965). 

Aunque algunos de estos nombres deben de ser analizados 

como formas compuestas, así parece una cuesti6n diacr6 

nica ya no relevante a una descripción sincrónica, ya 

que las formas no muestran variabilidad con otros pre

fijos. Las consideramos como formas íntegras. 

17Al parecer, la segunda consonante de la raíz 

tiene que ser una consonante, no-nasal. Así, no se 

pierde la primera vocal de estas raices: 

J., a.na.- 'alzar' 

xana.- 'calentar' 

-0 ama.e- 'dietar' 

,t,e_ne_n- 'alcanzar' 

J.iena.n- 'calentar' 

-6 h o mo n- 'comezonar' 

bo-óa.na.hhue_ 'inclinarse las 

cabezas' 

ta.xanaja.qu{n 'calentarle 

los pies' 

na.-óa.ma.quet-l 'dietarle a

dentro' 

po-óenen{ 'alcanzarle el 

brazo' 

pe-óena.met,{ 'calentarse las 

espaldas' 

tcu,homoni 'comezonarse los 

pies' 
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.6inaht- 'cosquillear'~ahhinahti 'hacerle cosqui

llas' 

La regla como la hemos presentado en el texto es 

algo simplificado. Debe de incluir, en la última con

sonante de la raiz, la posibilidad de una agrupaci6n 

de glotal y consonante, como se ve en hinaht- arriba. 

Adem~s, parece haber una relaci6n entre las vocales 

de la ratz que a veces impide la aplicaci6n de la re

gla, aunque todavía no hemos logrado determinar las 

condiciones exactas. Las formas que hemos encontrado 

que son excepciones de esta clase son: xeco- 'agarrar' 

-6equ.e- 'rayar', .óequ.e.n- 'arrugar', -6ebi- 'torcer', 

-óhacon-. hhacoht- 'sacudir(se) ', xoca-, xocoht-

'pelar(se) '. 

18Esta forma es problem~tica porque la ratz .óica

cambia a .óiqu.i- (la forma reflexiva) conforme a reglas 

generales para formas reflexivas. Pero no tenemos 

explicación del mismo cambio de la a a i en la se

gunda silaba de la ra!z en este caso no reflexivo, 

si nuestra identificación de -hqu.i- con Jica- es co

rrecta. 

19 como en otras partes de este papel, utilizamos 

la h para representar la oclusiva glotal. 

20aajo ciertas condiciones esta última vocal 

cambia, tomando rasgos de la sílaba anterior. 
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21Algunas ratees, especialmente las que comienzan 

en una sibilante, muestran una oclusiva glotal inser

tada entre el prefijo y la raíz. No tenemos explica

ci6n de este fen6meno. Ej., pe.h6oh,Lhqu,L 'hincharse 

el hombro', be.h-boh,Lhqul 'hincharse la cara', pa.h6ohih

qui 'hincharse la oreja', te.h-bohihqu,L 'hincharse la 

garganta'. 

22 Hay otra regla de menor alcance que no hemos 

incluido en esta serie de reglas, cuya aplicaci6n debe 

seguir a la primera regla. Esta es: se suprime una 

oclusiva glotal que precede a una agrupaci6n consonan

tal producida por la primera regla: h • nulo I_ ce. 
Ej.: nah-6,Lea-qu,Ln • nah-6qui-quin • na6quiqu,Ln 

'untarle el cuerpo'. 

Otra regla no incluida y para la cual tenemos 

pocos ejemplos, es la supresión de la glotal cuando 

precede a la aspirante en la primera sílaba: na.h-joxo 

~ na.jox 'de cuerpo blanco'. 
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tercera persona singular 

terminal (indicador del performativo) 
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Todo idioma tiene una manera de marcar en la es

tructura de superficie la distinci6n entre las diferen

tes funciones de las frases nominales de la estructura 
de profundidad. Algunas maneras comunes de lograr es

ta marcaci6n son: el uso de orden secuencial de pala

bras, el uso de sistemas de desinencia, de preposicio

nes o postposiciones, de rasgos suprasegrnentales, o 

una conbinaci6n de ~stos (Bach 1968). En este estudio 

examinamos la manera en que algunos idiomas de la fami

lia pano marcan en la superficie la distinci6n entre 

sujeto y complemento directo del verbo. con una hip6-

tesis de reglas que podemos atribuir al proto-pano, 

trazamos cambios en las reglas sint~cticas y fonol6gi
cas para explicar aparentes diferencias en chacobo, 

amahuaca, cashinahua, cashibo, capanahua, isconahua, 

shipibo, sharanahua, y mayoruna. 1 

Es una característica de los idiomas panos que en 
la estructura de superficie de construcciones transi

tivas, un sustantivo en funci6n de sujeto tiene una 

forma fonol6gica m!s larga que la forma del mismo sus
tantivo en funci6n de complemento directo, y la forma 

larga es, a primera vista, la forma corta fusionada 

con el alomorfo de un sufijo marcador del sujeto. 

(En algunos de estos idiomas el sujeto intransitivo 

tambi~n lleva una marca, diferente del sujeto 
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transitivo.) Generalmente el marcador del sujeto tran

sitivo es una consonante nasal, como en los ejemplos de 

'añuje' y 'sachavaca' del capanahua: 

(1) ma~i ta ka?iki 

añuje modo ir-pres3-term 

'El añuje va.' 

(2) matin ta yo?a pi?iki 

añuje modo yuca comer-pres3-term 

'El añuje come yuca.' 

(3) ?a.wa ta kaU.k-l. 

sachavaca modo ir-pres3-term 

'La sachavaca va.' 

( 4) ? a.wapan .ta pl ?i pi Uk.¿ 

sachavaca modo hoja comer-pres3-term 

'La sachavaca est~ comiendo hojas.' 

En los idiomas bajo estudio, parece haber una 

flexibilidad permitida de orden lineal en la estruc

tura de superficie. Por ejemplo, además de las se

cuencias sv y scv2 de (1), (3) y (2), (4), respectiva

mente, se encuentran CSV ( 5), CVS (6) , SVC {7) , y VS 

( 8) • 

(5) pl?i ta ?a.wapan pi?iki 

hoja modo sachavaca comer-pres3-term 

'La sachavaca está comiendo hojas.' 

(6) pl?i ~a pi?iki ?awapan 

hoja modo comer-pres3-term sachavaca 

'La sachavaca est~ comiendo hojas.' 

(7) ?awapan t:.a pi?iki pl?i 

sachavaca modo corner-pres3-term hoja 



'La sachavaca está comiendo hojas.' 

(8) ka ta ha,é,k,l ?aioa. 

va modo haber-pres3-term sachavaca 

'La sachavaca está yendo.' 

137 

La secuencia normal es de verbo al ültimo, pero 

condiciones de fnfasis causan que se permute el sujeto 

(y a veces el complemento directo como (7)) a la posi

ción post-verbal. Con variaciones, este es el patrón 

de la mayoría de los idiomas estudiados, pero el chaco

bo parece ser menos flexible. 

En chacobo la permutación del sujeto a posición 

post-verbal no es indicaci6n de ~nfasis, sino que es 

obligatoria en el aspecto no completo, y la marca del 

sujeto no es un sufijo nasal (en la estructura de su

perficie), sino un acento en la última s!laba (Prost 

1965:108). 3 

(9) há p.lkl 

~l comi6 'El comió.' 

(10) papá ka.ti p,é,kX. 

papá camote comió 'Papá comió un camote.' 

( 11) bakf. ha.J.i ,¿ c.a.yakl 

niño paujil vio 'El niño vio el paujil.' 

(12) ?,i._c_a b awá pi,l<_Z 

fruta loro comió 'El loro comi6 la fruta.' 

( 13) b á:ta. hon1 pi,kX. 

miel hombre comió 'El hombre comi6 la miel.' 

(14) p,é,e,é,k,l?a nam,é, papá wakZ 

comer-reportativo carne papá pas 



138 

'Se dice que pap~ comi6 la carne.' 

El acento en la última síla½a de palabras bisil&bicas, 

indicando que el sustantivo es el sujeto transitivo, 

'agente' de la estructura profunda, se cambia a la pe

núltima cuando el sujeto es seguido de un sustantivo 

de 'clase II' (Prest 1962: 111-112), por ej.: 

(15) h6ni b~ta pikZ 
hombre miel comi6 'El hombre comi6 la miel.' 

Palabras trisilábicas en funci6n de sujeto transitivo 

también llevan un acento en la última sílaba: 

(16) ka.plti Jani plkt 

lagarto pez com16 'El lagarto se comió el pez.' 

Pero si funciona como sujeto intransitivo o como com

plemento directo, no lleva acento en la última sílaba 

sino que pierde la sílaba (18). 

(17) ?a.wa.1t.a pikZ 
sachavaca comi6 'La sachavaca lo comió.' 

( 18) ? awa. plk:Z 
sachavaca comí 'Comi la sachavaca.' 

cuando el sujeto es permutado a la posici6n post-ver

bal (obligatoriamente en el aspecto incompleto), el 

sujeto sustantivo trisilábico no pierde su última si

laba y la forma del sujeto transitivo no se distingue 

del intransitivo. 4 

(19) ?o{a.kl ka.pltZ 
durmi6 lagarto 'El lagarto durmi6.' 

(20) mia. ?a.ki ?ina.ka. 
ta morder perro 'El perro te morderá.' 
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Estos fen6menos del chacobo podemos explicar me

diante una serie de reglas ordenadas. Usando un sis

tema de c&lculo de predicaciOn para representar la 

estructura sem&ntica (el origen o estructura 'b!sica' 

de la estructura de profundidad5) y formulando las 

reglas transformacionales necesarias para predecir la 

estructura de superficie, definimos la relaciOn de 

~ujeto en la estructura de superficie como el argu

mento de posici6n m&s a la izquierda de las cadenas 

FN - FN - P (Agente - Complemento directo - Predicado) 

y FN - P, transitivo e intransitivo respectivamente, 
por ej.: (a) y (b).6 

(a) Transitivo: 

PROP~P - MORDER ? o.k,l 
e - 2 m.lo. 

A - PERRO ?,lno.ko. 

(b) Intransitivo: 

PROP ~p - DORMIR 
---.......A - EL 

.. 
0.6 o. 

ha. 

Para _distinguir el sujeto transitivo de otros 

constituyentes de la estructura de superficie en Cha

cobo, la dltima stlaba de la FN del sujeto lleva un 

acento en lugar del sufijo nasal que se encuentra en 

los otros idiomas panos de este estudio. Es posible 

que en chacobo, el acento asignado como indicador del 

sujeto sea en realidad un acento, determinado, en par

te, en base a los segmentos fonolOgicos de las formas 

subyacentes, como en el capanahua. Podría ser que la 

marca del sujeto transitivo fuera un sufijo en forma 
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de una consonante C, o secuencia de la consonante-vo

cal CV, que es suprimida despu~s de la colocaci6n del 

acento. Sustantivos de tres sílabas que en función de 

sujeto intransitivo o complemento directo, no llevan 

el sufijo se reducen fonol6gicamente por la supresión 

de la última vocal y consonante no contínua, por ej.: 

mlklnZ 'mano' se reduce a mlkl 'mano', cuando precede 

el verbo (Prost 1965:30). 7 

Conjeturamos que siguiendo este patr6n, un sustantivo 

de forma fonol6gica cvcv con un sufijo CV, perdería 

el sufijo. Una evidencia para sostener esta conjetura 

es el sufijo de localidad, -no 'en'. Cuando es fusio

nado al sustantivo Jobo 'casa' se acentúa la segunda 

sílaba, Xob6no 'en la casa' cuando ocurre en posici6n 

post-verbal. Pero cuando precede el verbo se reduce 

a iob6 'en la casa' (Prost 1965: 19, 37, 95, 129, 130). 

El acento queda como el único indicio del sufijo de 

localidad. Seguramente el sistema de acentuaci6n en 

chacobo es mucho más complejo en su totalidad, pero 

si las conjeturas presentadas son correctas, podernos 

construir algunas reglas ordenadas que explican la 

estructura de superficie del chacobo. 

Rl En el aspecto incompleto se permuta el sujeto 

a posici6n post-verbal. 

R2 El sujeto transitivo no permutado (es decir, 

en los casos de secuencia SCV) recibe un su

fijo (consonante y vocal) 'indicador del su

jeto transitivo' por una transformación de 

inserci6n. 

R3 Se aplican las reglas de acentuación, 
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produciendo los contornos de acento o tono 

que podr~n ser variados por las reglas si

guientes. 

R4 Se acorta el sustantivo por supresión de la 

vocal de la tercera (y Gltima) silaba. Este 

proceso se aplica solamente a sustantivos que 

preceden al verbo, no a sustantivos de cita

ción _ni a sustantivos post-verbales. (No 

consideramos aqu1 los sustantivos en cons

trucciones de frases nominales.) 

R5 Se suprimen consonantes oclusivas que prece

den a otra consonante o el margen de la pala

bra. Incluimos consonantes nasales en el 

grupo de oclusivas. Las consonantes frica

tivas no ser~n afectadas por esta regla. 

(21) hopo{Z 'isango' ~ #hopofB 
(22) hüúi 'hormiga' ~ #húú # 

(23) tZkXn 'otra vez'~ tZkZ (Prost 1965:130) 

haba - tZkZn - ai 
correr otra vez 3 'corriendo otra vez' 

tZkZ - ha. - kZ (ib.:117) 

otra vez cuando estar-pas 

'cuando ~l estaba otra vez' 
(24) k~n 'plural' 4 ka. 

bo - ka - ki 'ellos van' 

ir - 3pl - pas 

p-l - kan - i 'ellos comen' 

comer - 3pl - pres 

(ib. : 3 4} 

( ib.: 130) 

En amahuaca el sustantivo en función de sujeto 

transitivo se marca con un sufijo-nen posición 
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pre-verbal, pero queda sin el sufijo en posici6n post

verbal. Esto indica que la regla transformacional 

que permuta el sujeto a posici6n post-verbal, precede 

en la gramática a la regla que asigna el sufijo -n al 

sustantivo sujeto transitivo. 9 

La regla transformacional que marca la transiti

vidad del sujeto necesita una descripción estructural 

tal que se fusiona la -n solamente a la FN en secuen

cias SCV, pero no a secuencias SV o CVS. El amahuaca 

se distingue del chacobo en que la permutación del 

sujeto a la posici6n post-verbal no es obligatoria y 

no es limitada al aspecto incompleto. Será afectado 

por condiciones de ~nfasis, y el sustantivo sujeto se 

permuta a posici6n siguiente del morfema de tiempo, 

no precedi~ndolo como en chacobo. 'El hombre come la 

carne' puede ser expresado por (25a) o (25b) (mZn es 

el indicador del modo). 

(25a) honin mln nam~ p~?~k~n1 

hombre carne come 

(25b) nami mZn p~?~ honi? Qi nZ 

Las diferencias entre las reglas para permutar 

el sujeto en chacobo y amahuaca nos hace concebir que 

es posible que diacr6nicamente deberían ser tratadas 

como reglas diferentes, no versiones modificadas de 

la misma regla original. Esto requerirá más estudio. 

Hay tam.bi~n un marcador del sujeto intransitivo 

del verbo en un dialecto del amahuaca, el sufijo -x, 

asignado en el mismo punto en la secuencia de reglas 



que el indicador del transitivo, -11. 

(26) honlx min ká?i h~?k!ni 

hombre ir-pres el term 

'El hombre anda.' 
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El amahuaca tambi~n requiere de una regla fonol6-

gica que nasalice vocales de silabas cerradas de una 

consonante nasal, con la elisi6n más tarde de la con

sonante nasal, dando secuencias en la estructura de 

superficie corno (27): 

(27) honZ ml namL pL?LkLni 
hombre carne come 

'El hombre come la carne.' 

A diferencia del chacobo, en amahuaca los sustan

tivos trisil~icos se acortan en todos los contextos 

menos cuando llevan el sufijo-no -x. Los sustanti

vos de citaci6n, los sustantivos de sujeto intransi

tivo no marcados por -x, los del complemento directo, 

y los suj.etos transitivos permutados a posicHSn post

verba!, salen todos acortados, dando una 'forma corta' 

como la forma que se encuentra en la estructura de 

superficie. 

{28) 1° Forma larga 

del chacobo 

kanifpa 
mápoka 
lak.ata . 
nabÍta 

Forma larga Forma corta 

del arnahuaca del amahuaca 

hiJtLpa-n h2~tii •uno' 

x2?opa-n 
ka.napa.-n 

ma.papa-n 
xa.kata.-n 

Jtawita.- n 

xZ?oo 
lrnnaa. 

mapoa 
xalcaa 

·t ·r 
/¡_a(\){_,t 

'támishi' 

'relámpago' 

'greda' 

'cáscara' 

'dos' 
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lu1.p.LtZ 

IJ 6.w;.J .i. 
m1iü.i. 

ka.pX..to- n 

? úr.a.k.Z- n 

ü a.k.Z- n 

m1.éakl- n 

m.l éa.k.1.- n 

p,l? a.kX.- n 

pü a.kX.- n 

~a.Ita. xa.- n. 

ma.Jta.xa-n. 

maxa.xa-n. 

na.ka.xa.- n 

xomoxo-n 

honpoxo-n 

ya.i.l-i.- n 

m-<".nl-i..6 ,l- n 

?-i.Xm.i.n.,l-n 

no? -i.n-i.- n 

na.?-i.n.l- n 

wZ.tZmun 

ya.n.ama.n 

pa.oma.n 

nonoma.n. 

k a.p.Z.Z 

? úta.a. 

? .l.6 aa. 
., ., 

m-<. ca.a. 

m.l c. a.a. 

p-i.? a.a. 

púa.a 

c.a.1tax 

ma.1ta.x 

maxax 

na.kax 

xomox 

hon.pox 
. .., 

!f 11,C,6 

mZ.ntü 

uXm.i.n 

no?,ln 

na? .i.n 

wl:tlm 
ya.n.am 

paom 

n.o nom 

'lagarto' 

'esclavo' 

'p!jaro' 

'lodo' 

'tierra mojada' 

'sobrino' 

'v:íbora' 

'cataUi.n' (un ave) 

'huaca' (una plan-

ta venenosa) 

'piedra' 

'comej~n' 

'aguja' 

'isango' 

'armadillo' 

'uña' 

'gallinazo' 

'gusano' 

'(un pez}' 
1 caldo 1 ll 

'garrapata' 

'pan de !rbol' 

'pato' 

Una comparación del chacobo con el amahuaca mues

tra que ha habido una reestructuración entre la segun

da y tercera sílaba del amahuaca. El niño amahuaca 

aprendiendo su idioma oye más frecuentemente las for

mas cortas y tiende a regularizar las formas largas. 

Tambi~n necesita adquirir una regla que asignar! un 



145 

sufijo marcador del sujeto transitivo a unos cuantos 

sustantivos que en su forma corta, son trisilábicas, 

corno xon-tako 'niña', wonanti 'maleta', mLKki.ti 'anzue

lo' y ?atapa 'gallina', con los resultados: xontakonon, 

wonantin:in, mil!U.-tinin y ?a.ta.pa.na.n. Se ve que estos 

sustantivos (pr~stamos y derivados) no se reducen a dos 

silabas sino que son aumentados mediante la adici6n de 

-nVn, la vocal armonizándose con la vocal antecedente. 

La gram~tica.amahuaca necesitará las reglas orde

nadas que siguen, pata dar los resultados indicados: 

Rl (Opcional) Permutar el sujeto a posici6n post

verbal. 

R2 Fusionar el sufijo -n (o :...nVn) por inserción, a 

sustantivos (sujetos) separados del verbo por 

un complemento directo. 

R3 (No aplicable en todos los dialectos del ama

huaca). Fusionar el sufijo -x a sustantivos 

sujet,os que preceden al verbo. 

R4 Suprimir vocales finales de sustantivos trisi

l~bicos. 

RS Nasalizar vocales de silabas cerradas de una 

consonante nasal. 

R6 Suprimir consonantes oclusivas (inclusive las 

nasales m y n) cuando son finales de s!labas. 

R7 Nasalizar segmentos no consonantales que siguen 

a una vocal nasalizada. 
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El chacobo no tiene la regla 5 que nasaliza voca

les, con el resultado de que después de la supresi6n 

de consonantes (R6) no queda indicaci6n de la conso

nante nasal, salvo el acento que la consonante puede 

acondicionar, mientras que en amahuaca la vocal con

serva un rasgo de la consonante suprimida. Las reglas 

que acortan (4 y 6) el sustantivo son rnás generales 

en amahuaca, afectando sustantivos en más contextos 

que en chacobo. 

La data sharanahua indica que en este idioma la 

regla que marca el sujeto transitivo no es afectado 

por reglas de permutaci6n. Los sustantivos llevan el 

sufijo -n, tanto cuando preceden como cuando siguen 

al verbo, y sustantivos de forma básicamente trisil~

bica son cortas (de dos sílabas) en la estructura de 

superficie, en función de sujeto intransitivo, comple

mento directo, o de citación. Son largas (de tres 

sílabas) cuando llevan el indicador del sujeto transi

tivo. Sin embargo, el proceso de reorganización que 

hemos visto incipiente en amahuaca está en pleno desa

rrollo en sharanahua, de tal manera que a veces formas 

diferentes son aceptables: muchos sharanahua-hablantes 

usan indistintamente cualquiera de dos formas, pero 

algunos prefieren una u otra. 

(29) Sharanahua12 

Forma larga Variante de 

coml'.in la forma Forma corta 

larga 

nonoma nonopa nono 'pato• 



noúna 
ka-lma. 

ta-lma 
". -~,1...moma 

.tX:tlpo. 
aA.lma 

k ap.t.ta 
aWútZ 
yawiX.inZ 
akapo11.ani 

mZiü.inl 
ko:toko.to 
awa.6ZnanZ 

nolpá 
ka.:Zpa. 

talpa 
V• .-6,1...mopa 
v.,. - 1W ~,1...napa 

.t1.t1ma 
a-6.lpa. 

kapfma. 

, v .. 
!! llW .{. ,6 .{. 

akapolla 

ml /..i.Ai. 
ko.toko:ton:l 
awa.{lna. 

noZ 

ka.:i. 

tal ... 
-6 .<. mo 
.. Q -~-tna 
.t1.t1. 

a.w.Z 
·". !/ a.W.{.-6 .( 

akapo1ta. 

'gusano' 

'guacamayo' 

'habla' 
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'mullaca ama~illa' 

'guayaba' 

'gavi Hin' 

'paujil' 

'lagarto' 

'esposa' 

'armadillo' 

(una especie de 

p.§jaro) 

mZtL~.i 'uña' 

ko.toko~o 'gallinazo' 

awa.óZna. 'mariposa' 

Los sharanahua han vivido en contacto íntimo con 

los yaminahua, los marinahua, los chandinahua y los 

mastanahua durante vari·os años. La mezcla dialectal 

podr!a explicar las variaciones de las formas largas. 

Una reorganización de las formas básicas afecta hasta 

algunos segmentos previamente no-nasales: * t .. (t1/. pa, 

*ka.pJ.:tZ. 

Sustantivos cuyas terceras silabas comienzan con una 

consonante fricativa tarnbi~n tienen variantes en las 

formas cortas • 

(30) Forma larga Forma corta 

t~pa.-6 .in .tapa-6 _¿ t a.p a.1.1 'tambi to' 

6 éüin oéüi olú 'uña del pie' 
-, ., v., 

/2 -c !t-<.1,1 .-en 1':l!tZJ Z ~lJtl{ 'fuerte' 
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k«1mo~1n kamoX l kamoX 'v!bora' 

óafc o{:in óakofi 
:, 

óako1 'espuma' 
41 y., 
-<-P 0 1,<.n 

.. v •• 
,t.po4-<.. 

V 

-lpo4 'isango' 
! 6mo! 1n 

.. v., .. V 

.60m0.6,<, .6 o mo.6 'aguja' . . 
V,. Y~, ., .,. "'., V.,.., 

'piedra' ma~,<,~,<,n mti4-<.."1,<, ma-1-<..~ 
••y•• V.,, ••\P.,. V•• ••V•, v 'shansho' (una n-<.4-<.4,<,n 11,q-<..1-<- 11-<..6 .(,,6 es-. . 

pecie de p~jaro) 

úú-ln úú-l üú 'hormiga' 

mZtüin mZtú.l mZiú 'uña de la mano' 

Hay una tendencia de preferir las formas de la tercera 

columna antes que las de la segunda.13 

La retenci6n opcional de la vocal final de estas for

mas nos hace sospechar que el factor que caus6 la re

ducci6n fonol6gica en el proto-pano posiblemente no 

afect6 todas las terceras silabas de la misma manera. 

Es posible que haya habido primero una supresi6n de 

vocales precedidas de consonantes no continuas, luego 

se hizo m~s general para incluir las vocales precedi

das de sibilantes. 

La nasalizaci6n en sharanahua es condicionada 

por la juntura de morfemas, en la condición contextual 

de una regla: 

V ... [ +nas ) / 

Es decir, una vocal se nasaliza cuando precede a una 

consonante nasal que es seguida de otra consonante, o 

una juntura de morfemas. En el caso de un verbo se

guido del aspecto incompleto, onan 'saber' i 'incompl' 
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onan+i ~ onaar '(yo) s~'-

En la gramática sharanahua hay que incluir las 

dos primeras reglas en un orden contrario a su orden 

en amahuaca: 

Rl Marcar el sujeto transitivo. 

R2 Pe:rmutar el sujeto (opcional). 

R3 Suprimir la vocal final de sustantivos 

trisil~icos cuando son precedidos de una 

consonante no continua. (Esta regla está en 

proceso de simplificación con la omisión de la 

condición consonantal.) 

R4 Nasalizar vocales ante una consonante nasal 

final de sílaba. 

RS Suprimir consonantes no continuas final de si

laba o ante una juntura de morfemas. 

R6 Nasalizar vocales que siguen contiguamente a 

una vocal nasalizada. 14 

Hemos presentado la evidencia que muestra una 

aplicación progresivamente más amplia de la regla que 

marca el sujeto, en chacobo, amahuaca y sharanahua. 

Las reglas que acortan el sustantivo también se hacen 

más generales. Pero todavía no hemos explicado por 

qu~ los sustantivos trisilabicos se reducen a dos 

sílabas. Podríamos conjeturar que los sus tan ti vos en 

posición pre-verbal en chacobo se acortan porque pre

ceden al verbo. Se necesitaría una regla fonol6gica 

con un acondicionamiento contextual que se refiera a 
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informaci6n sintáctica. 

, . Otra hipótesis ser!a que por analog!a a las for
mas bisil&bicas las trisil&>icas se redujeran a dos 
silabas. As! como en todo caso de la llamada 'analo
g!a', carecer!amos de una explicaci6n de por qu6 la 
analog!a tom6 una direcci6n hacia formas bisilSbicas, 
o por quf afect6 solamente sustantivos pre-verbales. 

La hip6tesis que parece lingU!sticamente mh 
aceptable es que habían reglas de acentuaci6n que 
debilitaban las terceras silabas. En proto-pano esto 
ser!a aplicable a sustantivos pre-verbales. 

Si la dltima hip6tesis es v&lida, tendríamos que 
ordenar las reglas del proto-pano de modo que la regla 
que asigna la acentuaci6n preceda a las reglas que 
hacen ciertas modificaciones o ajustes del acento, y 

~stas preceder!an a las reglas que suprimen la tercera 
s!laba. No tenemos conjetura sobre la forma de la 
regla de acentuaci6n b&sica, pero presumimos que el 
sufijo nasal que marca el sujeto transitivo afecta la 
acentuaci6n y previene que se debilite la terceras!
laba. La debilitaci6n ser& un factor de la supresi6n 
de vocales, y la forma de la regla probablemente que
dar& oscura hasta que se determinen las reglas de 
acentuación en chacobo. 15 

El orden de las reglas en proto-pano ser!an: 
Proto-pano 
Rl Permutar el sujeto en el aspecto incompleto. 



R2 Marcar el sujeto con un sufijo. 

R3 Asignar acentuación básica. 

R4 Modificar acentuación. 

R5 Suprimir vocales finales de sílabas débiles 

impares. 

R6 Suprimir consonantes finales de sílaba. 
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En cashinahua, shipibo, isconahua y mayoruna las 

reglas que marcan el sujeto son como las del sharanahua, 

con la marcación precediendo la permutación del sujeto 

y, por consiguiente, el sujeto transitivo siempre lleva 

el sufijo marcador. Sustantivos bisilábicos reciben el 

distintivo -n. Sustantivos que en el proto-pano tienen 

tres sílabas, en estos idiomas tienen vocales predeci

bles en la tercera sílaba. Hay cierta armonía entre 

las vocles de la segunda y tercera sílabas. 

En cashinahua, si la tercera consonante de una 

secuencia CVCVCV es estridente, la tercera vocal se 

conforma a los rasgos de la segunda. Si la tercera 

consonante es n, la tercera vocal será Z; pero si la 

tercera consonante es m, la tercera vocal es a. En las 

dem&s condiciones tambi~n la tercera vocal es a. 

(31) Cashinahua 

Corta 

(a)hompor 

k.amo~ 
bak.o~ 

larga 

hompofon 
k.amo{on 

bako~ on 

'isango' 

'una víbora' 

'espuma' 

'shansho' (una especie 
de pájaro) 
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húú 
'V ya.,(.J., 

nak~ 
(b) ka..ln 

., 
a.m-<.n 

no.ln 

yanan 

nonom 

k.lm 

.tonom 

blom 

bo.tom 
(e) ka.p:u: 

da.bZt 

.lnap 

.lna.w 1 6 

% a.kap 

hLbú-ln 

ya,d.ln 

naka.,f a.n 

ka.-lnZn 

a.m.lnin .. , 
no.{.n-<.n 

yana.nln 

non.oma.n 

k-i.ma.n 

.ton.aman 

bloman 

botoma.n 

ka.pl:tan 
dabl:ta.n 

.lnapa.n 

ina.wa.n 

Ja.ka.pa.n 

'hormiga' 

'armadillo' 

'comején' 

'guacamayo' 

'ronsoco' 

'lombriz' 

'garrapata' 

'pato' 

(nombre propio) 

(un peje) 

'llanta' 

'bot6n' 

'lagarto' 

'dos' 

'esclavo' 

'tigre' 

'cangrejo! 

Estas excepciones reciben una s!laba adicional: 

(d) .tZ:tlp .tl.tlpa.nan 'gavil&n' 

a.w a.Jt a. n..l n 

y o.ln.a.k ap a.nan 

'sachavaca' 

'animal' 

Vocales que preceden una consonante nasal son 

nasalizadas cuando la consonante nasal es final de 

sílaba o final de morfema. Luego se suprimen las 

consonantes no estridentes finales de s!laba o morfema. 

Una nasalizaci6n progresiva afecta sonorantes no con

sonantales (vocales y 'glides') que siguen a una con

sonante nasal suprimida. 
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En shipibo, corno se ha observado antes, la regla 
que marca el sustantivo transitivo precede a la regla 
que lo permuta a posici6n post-verbal (por ,nfasis), 
pero no hay armonía voc!lica entre las segundas y ter
ceras silabas y sustantivos con un ntimero impar de si
labas en sus formas cortas llevan el sufijo -n.ln en 
lugar de -n. 

Evidentemente hay en algunos dialectos del shipi
bo y conibo una variaci6n, dando preferencia a las!
laba -tln en lugar de -kan para las formas cortas ter
minadas en -k. (32), como inak. 'esclavo': ina.tln (con 

forma corta, .lna~). 

(32) Shipibo 
Corta 
ba.wa 

poúikoh ko 

ko{ko~tob.l-n 

úr.4k. 
ú4k 

púk4.k 
p.(dk 

Jr.úb.lk 

ka.p:lk 

ka.mcfm 

hM-lm 

p-<.mplm 

.lXmtn 
., 

am..(.m 

Larga 
baw4n 

po.lnkoJ.i kon 

k oi k o,i to b.ln 
.lnakan 
üaka.n 

p..Uka.ka.n. 

p,lo.k.a.n 

lti.6 b.lka.n. 

kapZkan 

ka.maman 

hcu.lman 

plmpZman 
·" . ,<.,hm,<.,man 

am.Zman 

'loro' 
'gallinazo' 
'pajarito' 
'esclavo' 
'p!jaro' 
'víbora' (u~a espe-

cie) 
'sobrino' 
'soga' 
'lagarto' 
'tigre/ perro' 
'paujil' 
'mariposa' 
'gallinazo blanco' 

'ronsoco' 
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onctm 
bi.n6m 
aw,in 
kawtm 
yawtl 
mlnéú, 

hop6~ 
bimpt.X 
kam6J 
nak4l 

•/V •• .,_ n..(..,t tU,t 

i om6l 
hL6ú, 

onaman 
b,lnoman 
aw.ln,ln 
kaw.lma.n 
vaw.ll a.n 
m:/.nt.l.6 a.n 
hopo{an 
b.lmp,l,6 a.n 
ka.moJ an 
na.k~ a.n 

•1 " ., " n.(.~ n.<.4 a.n 
" .. .6 omo.6 an . . 

.. 
ompa.4 a.n 

'curuinse' 
'aguaje' 
'esposa' 
'mota' (un pez) 
'armadillo' 
'uña' 
'isango' 
'guayaba' 
'vtbora' (una especie) 
'cornej~n' 

'shansho' (un ave) 
'aguja' 
'hormiga' 
'agua' 

de tres s!labas: 
boa.n?,U, 
beJt.oc.on 

·". po-<...6.(.n 

º c.l.t.l 
ka.boJr.,l 
Jt.a..tonko 
¿,¿ e.lka 

mlX k-l.ti. 
ka.no.ti 
a.tapa 

boan?i.6n-ln 'sacha ajo' 
be~o~on,ln 'sardinita' 

.. ., ¡ji -p0.(..6.(.n.(.n 'bagre' (un peje) 
oÜ.t,ln,ln 'perro' 
kaboJt.ln.ln 'tortuga' 
Jt.a~onkon,ln 'rodilla' 
e,l~,lkani.n 'cuchillo' 
m.llk.ltini.n 'anzuelo' 
ka.not.ln,ln 'balista' 
a..tapan.ln 'gallina' 

En el proceso gradual de reorganizar las formas 
básicas, la tercera consonante ha sido cambiada en 
cashinahua y shipibo. La especificaci6n de los rasgos 

fonol6gicos de la consonante final de la forma corta 
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(la forma del léxico) es prececible en cashinahua: 

m ocurre solamente después de la vocal o, 17 En shipibo 

el proceso reorganizador ha progresado más, con todas 

las oclusivas finales especificadas como velar (k) y 

con la excepción de la palabra awin 'espos~', toda con

sonante nasal final es bilabial (m). Se ha perdido la 

armonía vocálica entre la a de la tercera sílaba y la 

vocal de la segunda sílaba, pero la a parece alternar 

con len sílabas impares, de la misma manera que a e i 

alternan en el morfema ~lbi - ~iba 'otra vez', descri

to por Lauriault (1948). Una sílaba cerrada al final 

de palabras bisilábicas recibe el acento, y despufs de 

la acentuaci6n se suprimen consonantes no fricativas 

final de sílaba. La nasalizaci6n regresiva se aplica 

antes de la supresión consonantal. La nasalizaci6n 

progresiva se aplica después de la supresi6n consonan

tal. No se ma-:-ca el sujeto intransitivo. El juego de 

reglas requeridas para el shipibo entonces, es: 

Shipibo 

Rl Marcar el sujeto transitivo. 

R2 Permutar el sujeto (por énfasis). 

R3 Suprimir la vocal final de formas trisilábicas. 

R4 Asignar acento. 

RS Nasalizar regresivamente.· 

R6 Suprimir consonates oclusivas (inclusive 

nasales) al final de s!laba. 

R7 Nasalizar progresivamente. 
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El cashinahua difiere en que la supresi6n de con

sonantes (R6) incluye consonantes finales de morfema 

aun cuando ~stas rio son finales de silaba, pero las 

reglas tendrb el mismo orden de aplicaci6n. 

En cashibo, los sustantivos bisilSbicos en su 

forma blsica con la t11tima silaba abierta se marcan con 

-n cuando funcionan como sujeto transitivo. Los sus

tantivos trisilSbicos también se marcan con -n pero los 

rasgos de la vocal (insertada) de la tercera s1laba son 

predecibles en base a la consonante final de la forma 

corta. Si el sustantivo funciona como sujeto intransi

tivo, lleva el sufijo-~ con las mismas condiciones 

sobre la tercera vocal como cuando lleva el sufijo 

transitivo -n. 
cashibo 

(33)a. despu~s de una consonante estridente: 

corta 

?opo6 

b-lmpú 
V V 

m~~ 

(34)a. o¡ 

" ~ a.wa.n 
., -

p-<.na.n 

ño-6.ln 

? a.mln 
bZcon 

después 
., ,e 

[ 4, ~ ] 
•• J( 

[p.c.ña.] 
,: 

[ ño~-i] 
rí 

[ ? am-<.) 

r b:t.c:i 1 

larga 

?opo6a.n 

b,¿mpü a.n ., ,, 
m~~a.n 

'isango' 

'guayaba' 

'piedra' 

de una nasal: 
" .. "-:. .& awa.n.c.n [ -6 ,>n.<.] . . -
plñanln [plñanlJ 

., ,, _ 18 
ño-6lnan [ño.&-lna.] 

?a.mlna.n [ ?amlna] 

b'.l.co na.n [ bl to na] 

(35)a. después de oclusivas: 
,; 

?awak [ ?)) ] ?a.wa.ka.n [?~:>ka] 

•guacamayo' 

'brazo' 

'esp!ritu' 

'ronsoco' 

'ola' 

•sachavaca' {tr) 

? ü ak [ ? l.6 c1] ? ú aka.n [? ú a.lla] 'pájaro' (tr) 
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k a.p1.t: 
, 

[ kaplÚJ.] [ kapl] kapltan 'lagarto' (tr) 

rna.pot [ rnap6] ma.po.ta.11. [ mapotii] 'greda' {tr) 

k1elt [ kl&!] k1&it:a.n [ k1&.lta.] 'boca' (tr) 
~ 

awa.ktl4 [:>:>ka.~) 'sachavaca' (intr) a.wa.k [ :>:,] 

a.n.6 ,ln. 
' ., 

a.n-6-<.. n a..6 'paujil' (intr) . 
kapZt ka.pl:ta.{ 'lagarto' (intr) 

IJ o,lna. yo,lnan;¿l 'animal' (intr) 

Se ve que en la reorganizaci6n cashiba de las 

formas básicas se ha retenido la distinci6n entre t y 

k final da la forma corta pero los rasgos de :t. y k 

son predecibles: k sigue a la vocal a., t sigue a las 

vocales ,l, I, y o. 19 No hay armonía entre la vocal a 
insertada y la vocal de la segunda sílaba si una conso

nante estridente interviene, pero hay una preferencia 

hacia la desarmonía si una consonante nasal interviene, 

l siguiendo a., y a siguiendo ,l, 1, y o. Se ha perdido 

la distinci6n entre *n y *m en la tercera sílaba del 

proto-pano, con la nasal final de las formas cortas 

en cashibo especificada como 11 por las reglas de es

tructura morfémica. 

Los sustantivos cashibos de más de dos silabas 

llevan el sufijo -nZn como marca de transitividad, 

sin modificaci6n de la vocal del sufijo: 

(36) fLpankoJt.on ~ nin 'cucaracha' 

b 011.ln.6 in- nln 'loro' 

ana.wan-nln una especie de p§.j aro 

b a.12.~nxlna.n-nln una especie de guayaba 

blpoJto-nln 'culata' 
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El capanahua, shipibo, y cashibo comparten la mis

ma regla para asignar el acento b~sico a una segunda 

s!laba cerrada. Esta regla se aplica antes de la regla 

fonol6gica que suprime las consonantes oclusivas fina

les de silaba. 

En cashibo se nasalizan vocales que preceden a 

una consonante nasal final de s!laba o de morfema. 

Después de aplicar la regla nasalizadora, se suprimen 

las consonantes oclusivas, final de sílaba y final de 

morfema, y se nasalizan progresivamente l~s vocales y 

'glides' que siguen a una vocal nasalizada (37). 

( 37) t1a..wan [ fi::,5] 'huangana • 

kwan-akl-1a [kwaakZ1aJ ir-pas-3-sg ·~1 ~a fue' 

La informaci6n del isconahua es escasa pero pare

ce indicar que ha habido una reestructuración con res

pecto a la tercera consonante. Si es nasal resulta m. 

La vocal de la tercera silaba todavía no es predecible 

(38). Puede haber una tendencia de preferir la vocal 

a. 
(38) isconahua 

Corta 

? awaJt 

? 6w,:!:P 
kapl.t 
lrnnap 
naox 
V V 
e,ikü 

lwmox 

Larga 

?awattan 
?awapan 

kaplt:an 
kanapan 

fLaoxan 

to2-<:Xan 

kamoxan 

[?awaJLa] 
r ? awapa J 

'sachavaca' 

'sachavaca' (variante) 

'lagarto' 

'loro' 

'hombre blanco' 

'perezoso' 

'vtbora' 
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? i..tü ? i..t.ü an 'uña' 

tjaWi...6 
. .,.: 

'huangana' yaW.U1,(.n 

?am.Zm 
., 

Í ~-.u1,(.man 'ronsoco' 

? a.6 i..m ? a.t>-iman 'paujil' 

bo.lm bo.{man 'carpintero' 
., 

'canasta' c.anc.a.n c.a.nc.amA..n 

nonom nonomln 'pato' 
V V ., 

'mujer vieja' ljo~a.m IJ0-0 amA..n . 
La variaci6n entre ?awapan y ?awa.!Lan 'sachavaca' 

puede indicar que un cambio est! en proceso. Nuestros 

ejemplos no incluyen casos de sujetos permutados a la 

posici6n post-verbal, pero corno ocurre en el amahuaca 

y casribo, un sufijo (-*x) marcador del sujeto intran

siti\ , es opcionalmente fusionado al sustantivo sujeto20 

( 3 9) : 

( 39) arnahuaca: 

wak1wa1Ji mZn nont.ln na.n1Zh-i ka.nk-i?nl 

'Los niños se embarcan en la canoa.' 

cashibo: 

a~b.l ka ta.1Lam1ti..a. 

'El se revolcó.• 

isconahua: 

?la.!!. ka kai.. 'Yo voy.' 

La regla que marca el sujeto intransitivo tiene que 

ser aplicada antes que las reglas de supresión fono16-

gica.21 

Los sustantivos del capanahua muestran una rees

tructuraci6n de las consonantes finales no estridentes, 
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con armonía de vocales en la segunda y tercera silabas 
si interviene una consonante estridente (40). 

(40) Capanahua 
h,l-4,l.6 

ma.11..~ 
po?po.6 
ka?moJ 

•, V 
nu4 

•• .,. •• 1/ 
n,<.f n,<.~ ... 
lj4W,<..6 

?awa.p 
kln:Up 
mapop 
kaplp 
?-lnap 
?üap 
baw,lm 

?am.Zm 
wa11.am 
bokom 
nonom 
m.lk-lm 
¡on.tako 
.t,i.n,in:t,i. 
bo?nan:t.l 
? o 'éi.:t.l 
?a:tapa 

.,¡.. 

h,i.Á,i..6-ln 
"., malt.~-t.n 

po?po.6X.n 
,_ ., .. 
rta?mo-t,<..n .. "., na-<4-t.n 
nlln:lJln 

•V• 
lj4W,<..6-t.n 

?awapan 
k-ln:t.lpan 
mapopan 
kaplpan 
? ,i.napan 
?.Uapan 
b aw,i.man 
?amZman 
wa11.aman 
bokoman 
nonoman 
mlklman 
¡ on:t:akon.Zn 
:t.(. n,i. n:t:-l nút 

'hormiga' 
'huaca' (un veneno) 
'barro' 
'vtbora' 
'centro' 
'shansho' (una especie de 

p&jaro) 
'armadillo' 
• sachavaca • 
'olla' 
'greda' 
'lagarto' 
'esclavo' 
'pS.jaro' 
'stingaro' 
'ronsoco' 
'calabaza' 
'setico' 
'pato' 
'mano' 
'señorita' 
'teniente' 

bo?nan:t,i.ni.n 'caj6n' 
?oE-l:t-i.ni.n 'perro' 
?a:tapanln 'gallina' 

Cuando es precedida de una estridente, la vocal 
a de la tercera sílaba cambia a ,l que en torno se 
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armoniza con una vocal~ de la segunda s!laba. 

Sustantivos que son trisilábicos en sus formas cortas 

llevan el sufijo -nZn (marcador del sujeto transitivo) 

con armonía de la vocal del sufijo si la vocal que la 

antecede es~. El cambio de da Z despu~s de una es

tridente y de Za~ son reglas independientemente mo

tivadas en capanahua (Loos 1969:163,168). Una regla 

que cambie lada len el contexto n_n, o en el contex 

to de una cuarta (par) sflaba no tendr!a motivaci6n 

independiente en un an~lisis sincr6nico, pero podr!a 

ser una hip6tesis alterna en una descripci6n diacr6ni

ca con tal que se aplicase solamente a vocales inser

tadas tr,:1.nsformacionalmente, y solamente en ciertos 

contextos, por ej., nunca despu~s de la glotal ?: 

ka?aX 'habiendo ido'. 

El mayoruna es el idioma que más ha progresado 

en el proceso de reorganizar la estructura fonol6gica 

de las formas básicas con el resultado de que las 

formas largas se han perdido completamente. El sujeto 

transitivo lleva la marca de transitividad cuando 

precede o sigue el verbo, y el sufijo marcador es so

lamente -n fusionada a formas de vocal final y -Zn 
fusionada a formas de consonante final. Hay nasaliza

ci6n regresiva de vocales, pero no hay la supresi6n 

de consonantes nasales que hay en los demás idiomas 

panos, Hay asimilación de consonantes nasales al pun

to de articulac16n de la siguiente consonante, aun 

sobre juntura de palabra. 

( 41) Mayoruna 

núte nú,:.ten 'canoa' 
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moko 

tate 
/wJ1ma. 
i?bo 
eotak 

b-lu~ 

c-tdo 

[ c.idom 

mokon 
tote,n 

kwlma.n 
i?bon 

~otakln 

biuf-<'.n 
~-ldon 

m-i.b-l mene. 

'hacha' 

'corteza' 

'canto' 

'duef'i_o' 

'hombre blanco' 

'zancudo' 

'mujer' 

e~k-lo] 'La mujer no te lo dio'. 

En todos los idiomas incluídos en este estudio, 

la construcci6n del reflexivo es intransitiva en la 

estructura de superficie, generalmente sin realizaci6n 

fon~tica del correferente, por ej., compárese (42) con 

( 4 3): 

Capanahua 
h h v •• V 

(42) aan ta. a.a. 4at-i.?a.4ki 
el el cort6 'El cortó eso.' 

(43) ha.a ta Xa.tltaXk-i. 
el cort6 'El se cortó.' 

Con la hip6tesis de que el reflexivo en la es

tructura de superficie es el resultado de una regla 

transformacional que suprime una frase nominal (el 

complemento directo) bajo condiciones de identidad 

referencial con el sujeto, y asigna un marcador (su

fijo) del reflexivo al verbo, esta transformación 

marcadora del reflexivo tiene que aplicarse antes 

que las reglas que marcan el sujeto transitivo (e in

transitivo). En chacobo y amahuaca, la permutaci6n 

del sujeto a posición post-verbal también tiene que 
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preceder a la regla que marca transitividad del sujeto, 

como hemos notado, pero otras permutaciones del sujeto 
tienen que seguir a la rnarcaci6n del sujeto. En el 

discurso, las frases nominales tarnbil!!n son suprimidas 

por transformaciones de aplicaci6n cíclica, pero estas 
supresiones no afectan la transitividad: tienen que 

aplicarse despu,s de la marcaci6n de tranSitividad. 

La regla de marcaci6n de transitividad del sujeto 

tiene que ser de aplicaci6n cíclica tambi~n, ordenada 

para seguir las reglas de reflexividad y perroutaci6n 

post-verbal del sujeto, pero para preceder la perrnu

taci6n del sujeto por ~nfasis y la supresi6n por co

rreferencialidad. Para hacer un resumen de las re

glas y su orden general que se requieren para los 

idiomas aqu! estudiados, podernos distinguir entre 

reglas transformacionales, reglas de estructura fono-

16gica del l~xico, y reglas fonol6gicas que aplicadas 

a las formas b~sicas de los morfemas, producen la ca

dena fon~tica de la estructura de superficie. Como 

se ha visto, no todos los idiomas tienen todas las 
reglas y el orden de algunas de eDas (T4) y (F2} 
puede variar. 

Reglas transformacionales: 

Tl Marcar el reflexivo. 

T2 Permutar el sujeto a posici6n post-verbal. 

T3 Marcar el sujeto transitivo. 
T4 Permutar el sujeto por ~nfasis. 

Reglas de estructura fonológica del l~xico: 

El Determinar el rasgo co4onal de consonantes 
finales. 
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E2 Determinar el rasgo po-~:t.e._ 11.i.0'1. o bajo de la 

vocal predecible. 

Reglas fonol6gicas: 

Fl Suprimir la vocal final de formas trisil~icas. 

F2 Asignar acento. 

F3 Aumentar vocales (amahuaca). 

F4 Nasalizar regresivamente. 

FS Suprimir consonantes al final de sílaba (o de 

morfei.ta) . 

F6 Nasalizar progresivamente. 

Para explicar el proceso de reorganizaci6n de las 

formas básicas del l~xico, suponemos que todo niño al 

adquirir el idioma de sus mayores, reconstruye la 

gramática del idioma que aprende, en base a las expre

siones a que está expuesto. Mientras conserva el me

dio reconstruye subjetivamente la misma gramática que 

sus padres tienen, y el idioma queda básicamente sin 

cambio. Este parece ser el caso chacobo que eviden

temente retiene la mayor!a de las reglas que hemos 

postulado para el protc pano. El aprendiente arnahuaca 

confronta un medio diferente que el que encuentra el 

niño chacobo. En algün período histórico los antepa

sados de los actuales amahuacas adquirieron una nueva 

regla o el cambio de una regla ya existente, que per

mitió que se hicieran más generales las reglas que 

acortaban las formas largas. La aplicación más gene

ral acort6 todo sustantivo trisilábico con sílaba 

final abierta, es decir, en todo caso menos cuando 

llevaba el sufijo marcador de sujeto transitivo o 
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intransitivo. 22 Aun cuando el ni110 'aprendiente ya 

dominaba las estructuras sintácLicas básicas, sabia 

algunas palabras que hab1a aprendido solamente en su 

forma corta (por accidente no habiendo oído la forma 

larga), pero por el aumento de la vocal de la segunda 

stlaba (de la forma corta) su gramática predecfa que 

la forma larga tenía una consonante y una vocal más. 

Al usar esa palabra como sujeto transitivo tenía que 

formar la forma larga, pero sin saber cuál consonant,., 

pertenecia a la forma larga básica, podría poner otra. 
Presumiblemente, mientras no lo corregían, la conso

nante y la vocal constituían parte de la forma subya
cente de esa palabra y podría ser imitado por otros 

aprendientes. En cashibo, shipibo y capanahua, el 

acento en la segunda s!laba de la forma de superficie, 
similarmente fue una indicación de una consonante (o

clusiva o nasal) de la forma subyacente. 

Con el tiempo, cada idioma "acept6 diferentes 

reglas para definir los rasgos fonol6gicos de la con

sonante y vocal. En la actualidad podemos predecir 

los rasgos redundantes de estos segmentos, por reglas 

de estructura fonol6gica del léxico (por ej., Laos 

1969:129). Si las indicaciones de una consonante se 

modificaban por un cambio de las reglas que asignaban 
acento o aumento de vocales, los aprendientes carecían 

de motivo para reconstruir una forma larga, y la forma 

corta hubiera quedado como forma básica. As! parece 
ser el mayoruna de hoy. 23 
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El mismo proceso de acortamiento que redujo los 

sustantivos de forma CVCVCV del proto-pano se aplic6 

a ra!ces verbales, pero la existencia de sufijos vocal

iniciales puede haber ayudado a conservar las origina

les terceras consonantes de ra!ces CVCVC(V), por pro

veer mis contextos en los que la consonante no serta 

suprimida y por eso sería captada por los aprendientes. 

Así, raíces verbales del capanahua como (44), se acor

tan por las supresi6n de la ültima vocal, luego la 

supresi6n de la ültima consonante, por las mismas re

glas que acortan sustantivos si tratamos sufijos ver

bales como predicados. 
(44) Capanahua 

n-lnka.ka. 
yo?yoka. 

.6Dt-l.pa. 
mapZta. 
wl1t.ana 
yok.a.ka. 
hama.ka. 

'escuchar' 

'desechar' 

'ser bueno' 

'subir' 

'empujar' 

'preguntar' 
'pisar' 

b a,f z~ ª 'susurrar' 

hi..6 o na. 'orinar' 

koltopa 'oscurecer' 

pa?Zna. 'emborrachar' 

?onana 'saber' 
kaüa. 'escoger' 

En capanahua y presumiblemente en el proto-pano, 

casi todos los sufijos verbales, menos el recíproco 

y el reflexivo que son insertados por reglas trans

formacionales, deben ser considerados como predicados 

dominantes en la estructura sem~ntica. Los indicado

res de modo son una realizaci6n en la superficie de 

un verbo performativo (Shell 1972). La estructura 

sem!ntica de la oraci6n 'Te hice oir' se representa 

con el !rbol (45a). 
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Omitimos detalles de la identificaciOn de referentes: 

( 45a) Capanahua 
PROP~-P - DECIR ta? k-l 

PROP~P-PASADO n.l 

· PROP P - CAUSAR ma. 

Ex - y 2 

A - X 1 

PROP~P -

'\~X 
- y 2 

- X 1 

OIR 

z 
y 2 

Una traducción mAs literal de (45a) seria: 

11-l 11 R. a.ka. 

x (yo) digo a y (td) que x hubo causado que y escucha

ra a z. Despu6s del levantamiento del predicado, el 

8.rbol provisionalmente tendr! la forma de (45b): 
(45b} 

PROP 
P~ta? k-l 

P - PASADO ni. 

P - CAUSAR ma. 

P - OIR n.lnkaka 

Ex - 2 mi.a. 

A - 1 he..n 
Reglas transformacionales suprimen el Agente (yo) y 

Experimentador (tO) del performativo, insertan un 
marcador de persona al nudo que domina el PASADO en 

concordancia con el sujeto del predicado CAUSAR, el 

sujeto se permuta y parte del performativo se permuta 

(apareciendo ya como modo), y la cadena resultante 

queda (45c). 
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(45c) mia. ~a? ?2n ninkaka. -ma. - ni- ? -ki 
Después de aplicar las reglas de supresión de la ~!ti

ma vocal, acentuaci6n, nasalizaci6n y supre$i6n de la 

consonante final de s!laba, queda (46). 

(46) mia ~a? ?1 nlk4mani?ki 'Te hice o!rlo.' 

La estructura de superficie del reflexivo y re

ciproco, en forma de morfemas indicadores del reflexi

vo y reciproco, no pueden ser explicados por predica

dos dominadores en la estructura de profundidad. 

Son insertados por reglas transformacionales en condi

ciones de idénticos referentes de Agente y Complemento 

Directo. La inserción previene que las reglas de re

ducci6n fonológica se apliquen, con el resultado de 

que las formas subyacentes son retenidas en la estruc
tura de superficie (47 y 48). 

(47) 

( 48) 

ha.ma.ka?:U 'se pisa a st mismo' 

ha.ma.ka.?anani 'se pisan el uno al otro' 

La regla que especifica la supresión de la ter

cera vocal final se requiere en la gram~tica aun sin 

considerar la reducción de verbos, como se ha demos

trado en el caso de sustantivos, pero la predecibili

dad de los rasgos de la vocal constituye una generali

zaciJ:5n que hay que capturar mediante una regla de 

estructura fonol6gica del léxico, especificando que 

todo verbo, adjetivo y sustantivo de forma CV(C}VC, 

tendr~ un segmento final a., dando una cadena fonol6-

gica CV(C)VCV. Cada entrada del l~xico de.este tipo, 

sin los rasgos especificados para la dltima vocal, 
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despuas de la específicaci6n de los rasgos ya tiene 

la forma subyacente a que se aplican las reglas del 

componente fonol6gico para producir la cadena de la 

estructura de superficie. 

Hasta ahora hemos limitado nuestra atención a la 

regla que marca el sujeto transitivo, y a las reglas 

relacionadas a ella. Hemos visto que en el proto-pano 

el sustantivo fue acortado cuando preced!a a un verbo, 

pero no cuando era forma de citación, cuando segu!a a 

un verbo, o cuando llevaba la marca de transitividad. 

Pero la posición que precede inmediatamente al verbo 
no es la t1nica en que los sustantivos ocurren en su 

forma corta en los idiomas de este estudio, y presumi
blemente en el proto-pano tampoco. En chacobo y los 

demás, las formas cortas de sustantivos ocurren cuando 

esos sustantivos llevan sufijos funcionales, como de 

localidad, acompañamiento, 24 y otros. (Prost 1965). 

(49) Chacobo 

~obo 'casa' 
no?o kalnl 'mi madre' 

haw~ ha?lni 'su hija' 

haw~ ?awini 'su mujer' 

ha.wi baki 'su hijo' 

inaka 'perro' 

no?o ha?ini 'mi hija' 

4oboki 'a la casa' 
no?o kalkl 'a mi madre' 

iobo?af 'en la casa' 
ha.wi ha?1ya 'con su hija' 

hawi ?awlyaio 'con su mujer' 

hawi bakiya 'con su hijo' 

?lnaya 'con el perro' 

no?o ha?ibtl.½ 'para mi hija' 
Qaibai 'para mam§' 

Parece ahora que los sufijos de localidad, los 
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benefactivos, los de acompañamiento, los de direcci6n 
y los de instrumento, se explican mejor como manifes

taciones de predicaciones dominantes en la estructura 
sem&ntica y no como nudos de roles definidos por con

diciones contextuales {i.e. argumentos) del predicado. 
Si esta hip6tesis sigue sostenida, necesitarnos una 
operaci6n transformacional de aplicación muy general 

en la grarnltica, que permute un predicado dominante, 
fusionándolo a su frase nominal correspondiente (es 
decir su complemento), cuando un predicado dominado 

es elevado al nudo del dominante. Este de4plazamlento 
del p~edieado explica la manera en que oraciones como 
'Yo te lo cuidaré' (51), se derivan de la estructura 
semlntica 'Yo te beneficiaré cuidándolo' {50). Omiti
mos del árbol los predicados dominadores de TIEMPO y 

PERFORMATIVO que no son pertinentes al ejemplo. 
(50) PROP·~--P -BENEFICIAR 'para' 

( 51) 

PROP~PC - CUIDAR 
- X 1 10 1 

A - 1 'yo' 
c - 2 1 tü' 

A - 1 'yo' 

PROP~P - CUIDAR 
e - x 'lo' 

c.,P -- BENEFICIAR 

\ '-.._ 2 'tú' 

A - 1 'yo' 

'para' 

La secuencia 'Yo tu-para lo cuidar~' tendrá el 
predicado pa~a antepuesto en idiomas con preposiciones 
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(como el castellano}, y post-puesto en idiomas con 

posposiciones (como el chacobo), con un vestigio o sin 
él, dejado en la posici6n original del predicado. 25 

En chacobo parece haber un vestigio JJ, dejado en la 
posición original (Prest 1965:90) que corresponde a 

la forma lon de los otros idiomas panos.26 

Si este tipo de deJplazam~en~o del p4edicado es con

finnado como una operaciOn gramatical universal por 

datos de otros idiomas, podemos explicar variaciones 

en los idiomas panos como un predicado abstracto PARA 

fusionado a la frase nominal (el complemento) con rea

lización en la estructura de superficie en proto-pano, 

que en algunos idiomas panos actuales no recibe reali

z aci6n fon~tica. Porque es un predicado, el acorta

miento fonético del sustantivo se lleva a cabo como 

en cualquier otro contexto pre-verbal. Esto no sola

mente explicaría sus características semlnticas sino 

que elimina la condici6n ad hoc que los sustantivos 

se acortan "cuando llevan sufijos", ademis de cuando 

preceden al verbo. El an~lisis de la relación de los 

sufijos funcionales a sus respectivas frases nominales 

en la estructura de profundidad, como una relaci6n de 
predicado a su argumento (el complemento), explica la 

semejanza entre estos sufijos y verbos en la superfi

cie del pano, ambos sirviendo como una de las condi

ciones para el acortamiento fonol6gico de sustantivos. 

En muchos de los idiomas panos, los morfemas que 

indican posesi6n, localidad, instrumento, tiempo, y 

vocativo son idénticos al indicador de transitividad 
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del sustantivo 

capanahua (52) 

sujeto. Por ejemplo, el sufijo -11 del 

(damos formas b!isicas): 

(52) hon-l 
ho nin 

:ta.?:¿ 

hon-ln 
hon-ln 
nltl 

nZ:t.Zn 

W-i..nt:-l 
W..lnt,ln 

ma.,l 

ma.,in ., 
i:.obo 

!obon 

:t.a.?2 

'hombre' (intr) 

'hombre' (tr) 

'pie' 

'el pie del hombre' 

JHombre! 

'd1a' 

'en el d1a, de día' 

'remo' 

'por remo' 

'tierra' 

'por tierra' 

'casa' 

'en la casa' 

A veces estos morfemas generalmente homófonos se 

distinguen cuando son fusionados a pronombres. 

Posiblemente un proceso de modificaci6n fonol6gica 

ha hecho hom6fonos morfemas que por tener formas 

fon~rnicas parecidas que satisficieron las condiciones 

de una regla fonol6gica, sufrieron los mismos cambios, 

menos cuando fueron fusionados a pronombres. 

Evidencia de esto se ve en las siguientes comparacio

nes, principalmente de pronombres, que conservan for

mas antiguas: 

(53) Capanahua 

ha.a 

haa.n 

'~l' (intr) 

'él' (tr) 

ha.wZn 'su' 



ha'?an 
hano 

'con eso' (instr) 

'allí' 

(54) Chacobo (Prost 1965:129) 

17 3 

X ob6no 'en la casa' (en posici6n post-verbal) 

(55) Cashibo 

a 

an 
an6n 

'él' (intr) 

·~1 1 (tr} 

'con eso' ( instr) 

( 56) Cashinahua 
hawln. 

( 57) Isconahua 

?Zw:ln. 'mi' (pos) 

nú'.1:0Zn. 'tti' (pos) 

h awl.n 'su' (pos) 

Necesitamos m!s evidencias de las que hemos pre

sentado en este primer estudio comparativo de la gra
mática del pano, para sacar conclusiones con respecto 

a las relaciones hist6ricas entre los idiomas incluí

dos en el estudio; pero es muy aparente que el chaco
bo, el geográficamente más cercano a la familia lin

güística hermana tacana, es el más conservador. 

En general, a medida que se aumenta la distancia al 

~rea de los tacana en Bolivia, más adelantados se 

encuentran los procesos de reorganizaci6n gramatical. 
El mayoruna, el más remoto geográficamente, es tam

bi~n el más diferente con respecto a las reglas que 

hemos estudiado. 

El cambio lingüístico que hemos estudiado no es 
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explicable por una teoría de ondas, esa teoría siendo 

aplicable solamente para explicar innovaciones fon~ti

cas, no el tipo de cambios que hemos tratado. 

El pequeño fragmento de la gram&tica pano que 

hemos reconstruido, y las diferencias entre los res

pectivos idiomas actuales todavía no son suficientes 

para sugerir la clasificación en subgrupos en base a 

los cambios compartidos, pero las diferencias consti

tuyen un primer paso. Más investigaciones de las 

diferencias, semejanzas, y el ordenamiento de reglas 

deben ser combinadas con lo que se ha tratado aquí 

para permitir una hipótesis sobre detalles en el árbol 

de ascendencia. 

El proto-pano seria clasificado como un idioma 

no ergativo (Fillmore 1968), con el sujeto transitivo 

e intransitJ.vo marcado diferentemente del complemento 

directo (que no es marcado). Cuando se adoptó la 

regla de la supresión de la altima vocal, el comple

mento directo también resultó "marcado" por ser el 

único rol de la oración afectada por La regla de 

supresión, hasta que en algunos de los idiomas se 

abandonó la regla que marcaba el sujeto intransitivo. 

Estos idiomas así. se vol vieron ergati vos, .~s decir, 

tanto el sujeto intransitivo como el complemento di

recto salieron no marcados, o, si se considera la 

supresión de la vocal y consonante como marca, ambos 

marcados. A medida que en algunos idiomas se aumentó 

la aplicación de la supresión a todo sustantivo menos 
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el sujeto transitivo, esos resultaron ser idiomas con 

el sujeto marcado Gnicamente. Por eso en una clasifi

caci6n tipol6gica se encontraría en el proto-pano y 

sus idiomas descendentes, casi todos los ti.pos de 

Fillmore menos el del complemento directo únicamente 

marcado. 28 
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Notas 

1Los chacobo moran en el noroeste de Bolivia. 

Los dem!s son del oriente peruano. 

Este estudio fue hecho posible en parte por la 

Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. 

2usamos SV como abreviaci6n de sujeto-verbo y scv 
sujeto-complemento directo-verbo' 

Otras abreviaciones usadas en este papel son: 

A Agente 

Es 

Ex 
incompl 
p 

pas 

pl 
pres 

PROP 

term 

x, y, z 
1 

2 

3 

Esivo 

Experimentador 

aspecto incompleto 

Predicado 
tiempo pasado 

plural 

tiempo presente 
ProposiciOn 

terminal 

indices variables de referencia 

primera persona 

segunda persona 

tercera persona 

3Evidentemente, el objeto normalmente no es per

mutado a la posici6n post-verbal, pero puede ser per

mutado con tal que el sujeto tambi@n sea permutado, 

dando VSC (Prest 1962:112). 
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4Los materiales disponibles no indican si el su

jeto transitivo permutado podría, bajo ciertas condi

ciones quizás, llevar el acento en la tíltima sílaba. 

Hay aparentes excepciones a las reglas de la coloca

ci6n de acentos en Prest, por ej.: 1962:112 ?awaJta 

plkl 'el lagarto lo comió' que serán errores tipográ
ficos. 

5Nos hemos adaptado en lo posible a la terminolo
gía establecida por Díaz y Zierer (1971). 

Algunos t~rminos adicionales, ahora en uso en artícu

los de sem~ntica generativa transformacional, hemos 
traducido corno sigue: 

Loglcal ht1tuctu1t.e - estructura sem~ntica 

P~edlcate Jtalhing - levantamiento del predicado 

A1t.9ument - argumento 

Pe1tóo1t.maL¿ve - performativo 

to map anta the hUJt6ace ht1tuctu1te - predecir la 

estructura de superficie 

6Los ~rboles derivacionales presentamos en forma 

horizontal para facilitar la composici6n tipogr~fica y 

para simplificar omitimos, tanto los predicados m:§.s 

altos de performativo (Ross 1970), tiempo (McCawley 

1971), etc., como el origen de la frase nominal en 

la frase relativa (Bach 1968). 

Lea el &rbol de abajo para arriba. 

7La data disponible no indica la acentuaci6n de 

sustantivos en estos casos. 
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8Los ejemplos de (21), (22), (23) y (24) son de 

Prost, pero la división de morfemas es responsabilidad 

de este autor. (21) y (22) ofreciO Prost en corres

pondencia personal. 

91 Transitivo' en la discusi6n de estructuras sub

yacentes, quiere decir que en la estructura sem~ntica 

el complemento directo del verbo est& obligatoriamente 

presente en forma de un símbolo. Su presencia se in

dica con la condición contextual de predicado, por ej.: 
A C 

(PROP} x ]FN (PROP} y ]FN-]PROP COMER 

pi, en la cual la FN, en función de complemento direc

to, es representada (por lo menos) por un referente 

concebido, x. El &rbol (e) representa '(x quien es) 

un hombre come (y que es ello)' o 'Un hombre lo come'. 

( e) PROP~P ; COMER - p,l 

FN - y 

FN~x 

........... PROP ~p - HOMBRE - hon.l 

ES - X 

Hay condiciones de referente entendido en que y no 

recibe una representación fonol6gica. Nos referimos 

a y en tales casos como el 'referente suprimido' o 'FN 

suprimida'. 

La condici6n contextual de arriba se lee: al 

concepto abstracto 'comer' se asigna la secuencia 

fonol6gica pi. Tiene que ser dominado por el nudo 

PROP que adem~s de dominar el Predicado COMER domina 
A C directamente los nudos constituyentes FN y FN. 

Estos domínan obligatoriamente un referente, (un 
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símbolo terminal en forma de una variable) y los cons

tituyentes opcionales PROP (que son el origen de la 

frase relativa). La condici6n contextual del predi

cado define las condiciones de gramaticalidad (we,U 

6o~mednehJ conditions) requeridas. 

10Las palabras del chacobo son de Shell (1965). 

Las del amahuaca debo a la informaci6n personal de 

Richard y Sylvia Hyde. No se ha podido encontrar 
palabras cognadas en todos los casos. 

11 Estas son las formas subyacentes. Las reglas 

fonológicas darAn como resultado la forma de superfi

cie ( la forma nasalizada) por ej.: wl:tl de wZam 

12Damos aquí la forma de superficie. La forma 

b!sica en cada caso de nasalizaci6n seria con una con

sonante nasal final de sílaba: nonoma.n 'pato'. 

13sustantivos que en la forma corta son de tres 
sílabas llevan un sufijo ~nVn como en el arnahuaca, 
pero son raros: 

klnotlnln kZnotl 'balista' 

6a.lu'lta.wa.n1n 6a'2~.tawa. 'caña brava' 

14El ejemplo onaaz '(yo) sé' muestra una vocal a 

que con i, forma el alomorfo al del aspecto incomple

to. Como son contiguas a la a de la raíz verbal, 

ambas vocales del alomorfo se nasalizan. 
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15Por falta de información sobre la acentuaci6n 

en chacobo, no podemos afirmar que este orden de re

glas tiene que regir en esa lengua tambi~n, aunque 

parece probable. 

16La forma de la estructura de superficie es ~no. 

17Excepto el nombre propio kim (un pr~stamo) que 

es irregular, tambi~n por tener una sola sílaba en su 

forma corta. 

18Algunos cashibos aceptan len estas formas, 

pero a es generalmente preferida. 

19 [~] y [el son variaciones fon~ticas de /a/ e 

/i/, respectivamente. 

2ºEl informante amahuaca masculino generalmente 

omiti6 la marca del sujeto intransitivo pero su espo

sa, de la misma área dialectal, usaba la marca (-x) 

siempre. En cashibo la -1 puede ser omitida y nuestro 

corpus del isconahua incluye tanto sustantivos con el 

sufijo (-h) como sin ~l, aunque predominan las formas 

con sufijo. 

21Al igual que la marcación del sujeto transitivo, 

tiene que aplicarse despu~s de la regla que marca el 

reflexivo si la definición del reflexivo incluye la 

supresión del complemento directo en una serie de 

posibles operaciones: a) Identificar los referentes 
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del sujeto y complemento directo del verbo como co
rreferentes, b} Asignar un sufijo marcador <lel reflexi

vo al verbo, c} Suprimir el complemento, o 0eclarar 

bien formadas solamente las construcciones que tienen 

el equivalente de 'as! mismo' como complemento direc

to, o insertar pOr una regla transformacional el equi

valente de 'as! misrno' en el nudo del complemento 
directo correferente con el sujeto. La definición 

del reflexivo afectaría la definición de una estructu

ra transitiva en la estructura se~§ntica, pero no cam
biarla e~te análisis de la marcación del sujeto tran

sitivo en los idiomas panos. 

22se omite de considerar aquí los marcadores de 

instrumento, de localidad, del vocativo y de tiempo, 

que tuvieron el mismo efecto de impedir el acortamien

to. 

23un cambio drSstico de vocabulario en mayoruna 

dificulta la comparación con otros idiomas. 

24se refiere solamente a sustantivos trisilábicos. 
Como ocurre ante verbos, los sustantivos bisil!bicos 

con estos sufijos no cambian. 

25Esta idea la debo a Donald Frantz. 

26Prost (correspondencia personal) indica que el 

benefactivo no siempre muestra el vestigio iZ, mas 
parece que hay un sentido de tiempo futuro tambi,n 
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"'•1 11' •• 
cuando se incluye J~. Posiblemente 6l queda corno hue-

lla del benefactivo solamente en el caso de tiempo 

futuro en chacobo. 

27 ., 
-w~n, indicador de instrumento y de posesi6n, 

tambi~n es regularmente fusionado a sustantivos en 

cashinahua. 

28En la mayoría de los idiomas aquí estudiados 

se requiere una diferente forma del indicador del suje

to transitivo para marcar palabras que en sus formas 

cortas tienen tres sílabas o m&s. Parece evidente que 

·algunas palabras que son mono-morf~micas en un estudio 

sincr6nico, son hist6ricamente compuestos de más de 

un morfema. El marcador del sujeto transitivo en pro

to-pano puede haber sido diferente tambi~n (en la su

perficie} cuando fue fusionado a secuencias de cuatro 

silabas. El n1lmero de palabras que llevan la variedad 

larga del marcador (-nVn) en los idiomas actuales son, 

aparte de formas derivadas, relativamente raras, y 

merecen más estudio. 
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O. Introducci6n. 

Este papel tiene dos fines: 1) presentar una 

perspectiva amplia de la estructura de superficie de la 
variedad de preguntas en sharanahua, 1 tanto preguntas 

directas como las llamadas 'indirectas' (Baker 1970); 

y 2) señalar que esta data muestra evidencia clara 

contra un constreñimiento universal sustantivo sobre 

el movimiento de preguntas propuesto por Baker (1970) 

y Bach 11971). Las cl~usulas 1) y 2) respectivamente, 

se relacionan con estos dos fines. 

1.0 Los tipos de preguntas sharanahuas. 

1.1 Preguntas que solicitan una respuesta Sf o No. 
Las oraciones interrogativas llevan el morfema de 

modo -mun. 2 (En contraste con -mun, oraciones decla

rativas llevan los morfemas de modo -quin, -6ln ... 
-quin, o ~ (zero): un p.Llqu,ln, un6ü1 p.L<'.quln, o un p.l,l, 

todos con el sentido 'yo como'.) 

(1) m,ln ehaAho ~utu-a-man-mun 

t6 venado matar-completo-negativo-interrogativo 

'¿No has matado un venado?' 
(2) eha.t.ho ya.-ma.--l-mun 

venado con-neg-continuativo-interr3 

'¿No hay venados?' 
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(3) mln pi.-i.-~ 

tO comer-cont-interr 

'¿Estás comiendo?' 

(4) noc.o6unu.n pMhu. hua.--l-m.!!,!! 

hombre casa hacer-cont-interr 

'¿El hombre hace una casa?' 

(5) ,u'.n6oa.n ljoa. pi.c.ha.-l-!!JJ±!!. 

mujer yuca cocinar-cont-interr 

'¿La mujer cocina la yuca?' 

(6) 6ac.u pu.&hu mu1ta.n--6hon oJha.-i.-mun. 

niño casa dentro-estar dormir-cont-interr 

'¿Duerme el niño dentro de la casa?' 

1.2 Preguntas 'de contenido'. 

Preguntas 'de contenido' tambifn llevan el marca

dor de modo interrogativo, -mun, que puede ser fusio

nado al verbo o a una palabra interrogativa, aparente

mente sin diferencia de significado. N6tese que la 

palabra interrogativa siempre ocurre como la palabra 

inicial de preguntas de contenido. Hay tres tipos 

morfol6gicos de palabras interrogativas: tJoa. 'quién', 

Jtani. 'dónde', y las interrogaciones de 'qué', 'c6mo', 

'por qu~', 'cu&ndo' y 'cuántos', que señalan con a.hu.u 

'qu~' + un sufijo: ahuu-a. 'qué cosa', a.huu-6c.a. 'c6mo', 

'por qu~', a.'1uu.-.:t.la.n 'cu~ndo', a.ltuu.-:t.i 'cu~ntos', 

ahuu. c.u.6ca1ta.n 'qué clase de', (Una pregunta que ofre

ce una elección al interrogado se señala con Jta.~o 

'cual'. Esto se ilustrará en 1.3.) Con los ejemplos 

de preguntas de contenido se incluyen respuestas t!pi

cas para indicar m!s claramente el tipo de respuesta 



que se elicita con estas preguntas. 
(7) .t-6oa.n-mun chMho 1t.utu-a.-quin 4 

qui,n-interr venado matar-compl-terminal 
'¿Qui,n mat6 el venado?' 

(7a) .t4oa.n cha.4ho 1t.u.tu-a.~mun 
qui,n venado matar-compl-interr 
'¿Qui&n mat6 el venado?' 
Respuesta: uhuun cocan a.ca 

mi t1'.o hizo 
'Mi t1o lo hizo.' 

(8) a.huu cuhca1t.a.n yoina min lt.u.tu-a-!!lli,!! 
qu, tipo animal tu matar-compl-interr 
'¿Qut! clase de animal has matado?' 
Respuesta: un ü.o a.e.a- 6,lnqu.-ln 
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yo maquisapa flechear-modo 
'Mat4 un maquis apa. ' 

(9) a.hu.u-h ca.-.i min cha..6ho lt.u.tu-a.-!!!.!!!! 
qu!-manera-cont t~ venado matar-compl-interr 
'¿C6mo has matado el venado?' 
Respuesta: n.i.l-cun un a.e.a 

cazar-estar yo disparf 
'Estando mitayando lo maté.• 5 

(10) ahuu-hca.-i m.in 6a.cu uai-i.•qui-~ 
qué-manera-cont .tu hijo llorar-cont-interr 
'¿Por qui llora tu hijo?' 

Respuesta: a.huu-hc.a.-i-ma-qu-la. ua.i-pai ua-l-qui
-non qu,-manera-cont-neg-reportativo. llorar
querer llorar-proponerse 
'¿Por qué no?, se dice. Queriendo llorar, 
llorar:§.' 
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(11) Jtani min cha..6ho Jtutu-a.-mun 
dónde tú venado matar-cornpl-interr 

'¿Dónde has matado al venado?' 

Respuesta: unu. ehai-ma-.6hta un Jtutu-a 
río distante-neg-diminutivo yo matar-compl 

'Lo mat~ no muy lejos del rio.' 

(12) Jtanl-mun min ftacu 
dónde-interr tu hijo '¿Dónde está tu hijo?' 

Respuesta: pu~hu multan o.6ha. 
casa dentro duerme 

'Está durmiendo dentro de la casa.' 

(13) ahuu-tla.n mln cha.-6ho Jtutu-a.-mun 
qué-tiempo td venado matar-compl-interr 

'¿Cuándo has matado el venado?' 

Respuesta: 6una.nma.nJtl.tihta. un a.ca. 
mañanita yo mat~ 

'Lo mat~ temprano en la mañana' . 

(14) ahuu-tian mln ca.-i-.!!!!!!!. 
qué-tiempo td ir-cont-interr 

'¿Cuándo te vas?' 

Respuesta: un yata. ca-l 
yo tarde ir-cont 

'Voy esta tarde.' 

(15) a.huu--6C.a-qui m.ln cha..tiho Jtutu.-a.-~ 

qué-manera-modo tü venado matar-compl-interr 

'¿Por qu~ has matado el venado?' 

Respuesta: ma. ahuu-.tica-qui a.ca.-ma. 

Jtutu-pai-quin. un Jtutu-a.-Jtan 

No. Qu~-manera-modo disparar-neg, 

Matar-queriendo. Yo matar-compl-modo 
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'No. No es por qu~ lo maté. Queriendo matarlo, 

lo mat~. (Quizás: 'No hab!a por qué. Lo maté 

porque quería hacerlo. 16 ) 

(16) ahuu-aea-mun min 6aeu paeu-a 
qu~-manera-interr tu hijo caer-comp 

'¿C6mo se cay6 tu hijo?' 

Respuesta: ahuu-6ea-i-ma o~oaheomu-caini paeu-a 
qué-manera-cont-neg tropezando-se caer-compl 

'No es cOmo. TropezO y se cay6.' 

(17) ahuu-a min ~utu-a-mun 
qué-cosa t~ matar-compl-interr 

'¿Qué has matado?' 

Respuesta: un ano a~a 
yo s aj ino maté 

'Mat~ un sajino.' 

(18) ahuu-a min hua-i-l!!.!!11 
qué-cosa ta hacer-cont-interr 

'¿Qué haces?' 

Respuesta: ma. ahuu-a hua-i-ma 
no. qué-cosa hacer-cont-neg 

'No. No hago nada.' 

Las preguntas de instrumento (con qu~) incluyen 

un marcador de instrumento -nun ( .... nin) fusionado a la 

palabra interrogativa ahuu-a 'qué cosa' y llevan el 

modo interrogativo -mun fusionado al verbo o a la 

palabra interrogativa. Ejemplos de preguntas de 

instrumento: 

(19) ahuu-a-nun-mun eo6ha-quin 
qué-cosa-instr-interr pegO-modo 
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'¿con qu~ le peg6?' 

Respuesta: ihuin-quian. ihuin-6in co~ha-quin 
palo-instr-reportativo. palo-instr-modo pegó-modo 

'Con un palo, se dice. Le pegó con un palo.• 

(19a) a.huu-a.-1:l.!!.!!- co~ha.-mun 
El significado es igual al del (19). 

(20) ahuu-a.-nun-mun ·cha~ ho 1tu..tu- a-quin 
qu~-cosa-instr-interr venado matar-compl-modo 

'¿Con qu~ mató el venado?' 

Respuesta: tucuti-!!:J!!.-quian. tucuti-nin aca 
escopeta-instr-report. escopeta-instr mat6 

'Con una escopeta, se dice. Lo mat6 con una 

escopeta.' 

( 2 Da) ah uu- a.- nun ch M h o Jt.atu- a- .!!!!fil 

El significado es idéntico al del (20). 

Como en castellano, en sharanahua hay preguntas 

que piden la identidad de pares ordenados (qué •.. qu~, 

o qui~n ••• a qui~n): 

(21) tjoa.n t~oa. ltutu..-a.-mun 
quién quién matar-compl-interr 

'¿Qui~n mató a quién?' 

Respuesta: yo1t.a.n6in a noco~unu 6u...t6a Jt.utu-a-qu.in 
persona-modo hombre otro matar-compl-modo 

'Alguien mat6 al otro hombre.' 

(22) ahuu-a-nun ahuu-a Jt.u..tu..-a.-mun 
qué-cosa-instr qué-cosa matar-compl-interr 

'¿Qué mat6 a qu~?' 

Respuesta: ma.~ha~o-nu..n ch~ho yoca-qu.in 
tigre-instr venado salt6-modo 
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'El tigre salt6 hacia el venado.' 

1.3 Preguntas en 'cual'. 

Otro tipo de pregunta a que hemos aludido en la 

sec. 1.2, es el basado en Jtato 'cu~l'. Con esta pala

bra interrogativa se ofrece una elección de un grupo 

nombrado o presupuesto. El referente de la elecci6n 

puede ser humano o no-humano. 

(23) 1tata-to-c.aú1-mun c.ha.J.iho Jtutu-a-qui.n 

cuál-especifico-trans-interr venado rnatar

compl-modo '¿Cuál mató al venado?' 

Respuesta: oa noco6unu-quia.n 

alli hombre-reportativo 

'Se dice que fue el hombre alli.' 

(23a) Jtato-to-c.ain c.ha.-6ho Jtutu-a-mun 

El significado es igual al del (23). 

(24) 1tato-1ta.n f¡ut-6an a.ca.-mttn 

cuál-modo otro hizo-interr 

'¿Cu!l otro lo hizo?' 

Respuesta: un-quia.n. un-6in ac.a-quin 

yo-reportativo. yo-modo hice-modo 

'Dicen que yo lo hice. Yo lo hice.' 

( 25) Jtato 6 u.t-6 a- ea.i- mun ma.-6 h a.Jto- nun ch a-6 h o y o ca.- quin 

cu!l otro-modo-interr tigre-instr venado saltó

modo '¿Cuál otro tigre le brincó al venado?' 

Respuesta: na.n 6ut-6a.-quia.n. ma-6ha.1to 6ut-6a.-qu-la.n 
ese otro-reportativo. tigre otro-reportativo 

'Se dice que fue ese otro, El otro tigre, se 

di ce. ' 
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(26) JI.ato p,lan-ea.l-mun ono eanu-a-quin 
cu&l flecha-modo-interr sajino errar-compl-modo 
'¿cuál flecha no dio en el sajino?' 
Respuesta: euAun-quian. cuAun-6in canu-a-quin 
lengUeta-con-report. lengUeta-con-modo errar
compl-modo 'La de lengUetas, se dice. 
La de lengüetas err6.' 

(27) .!YliQ. 6aeu-ea:i-mun ua-i-q~i 

1.4 

cu&l niño-modo-interr. llorar-hacer-cont 
'¿Cu&l niño llora?' 

Respuesta: 6uAonan-6aeu-quian. 6u4onan-6aeu-6in 
ua-,l-qui-61-quin 

var6n-niño-report. var6n-niño-modo llorar-hacer-
cont-modo-modo 'Un varoncito, se dice, 
Un varoncito est~ llorando.' 

r Preguntas de Si y No. 
Preguntas de si y No, involucradas, 7 tienen la 
misma forma que preguntas no involucradas. 

(28) mú1 ehM ho J!.utu-a-~ un tap,lan 
tO venado matar-compl-interr yo s~. 
'Que ta has matado o no un venado, yo los~.' 

(29) 6-imi 6oca1.h-i-mun un mua 
fruta icida-interr yo percibir (con el paladar) 
'Percibí si la fruta fue ~cida o no.' 

(30) pu~heohua-ln pul onu-a-.!!.!!.!:1. un tap-ian 
joven dinero robar-compl-interr yo s~ 
'Yo sé si el joven ha robado el dinero o no,' 

( 31) ain 60 an p-icha.-i-.mJ!!! un ta.pian 
mujer cocinar-cont-interr yo sé 
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'Yo s~ si la mujer est6 cocinando o no.' 

1.5 Preguntas de contenido. 

Preguntas de contenido, involucradas, tambi~n tie

nen la misma forma de las no involucradas. como en 

1.2, el modo interrogativo -mun varía de posici6n según 

esté fusionado a la palabra interrogativa o al verbo 

de la pregunta involucrada. Preguntas de contenido, 

involucradas, ocurren más frecuentemente al inicial 

de la oraci5n. Las excepciones a esto muestran una 

permutaci6n de un constituyente al inicial de la cira

ci6n, como en (38), (40), (52) y (54). 

(32) t1.,oa.n aca.-mun un n,lc.a-qu-i.n 
qui~n hizo-interr yo o!-modo 

'O! qui~n lo hizo.' 

(33) t,oan aca.-mun un oin-a.n-quin 
qui~n hizo~interr yo ver-compl-modo 

'Yo v! qui~n lo hizo.' 

(33a) t,oa.n-mun a.ea. un oln-a.n-qu,ln 
El significado es igual al ante.rior (33). 

(34) thoa.n o-l-mun un nlca.-quin 
qui~n venir-cont-interr oi~-modo 

'O!/Oigo quien viene.' 

(35) thoa.n ehaAho ~utu-a.-mun un o-i.n-a.n-quln 
qui~n venado matar-compl-interr yo ver-compl-modo 

'Yo v! a quien matara el venado.' 

(36) ahuu-a. min ~utu-a.-mun un ta.plan 
qu,-cosa tó matar-compl-interr yo s~ 

'Yo s~ qu~ has matado.' 
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(37) a.huu-a.-ton chat,ho Jtutu-a-mun .lc.ho-a-qu.ln 

qué-cosa-trans venado matar-compl-interr correr

-compl-modo 'Qué cosa mat6 el venado corrió.' 

(38) m.la. Jta.-qu.lJt.l yo.l-aiton-mun un n.lca.-qu.ln 

te cuál-direcciOn decir-modo-interr yo oí-modo 

'Yo oí lo que te ha dicho.' 

(39) a.huu c.u6ca.Jta.n müt t,a.huu-a-mun t,haJta.-qu..ln 

qué tipo tG. vestir-compl-interr bueno-modo 

'Es bonito el modo como te vistes.' 

(40) mi.n a.huu-a. hua.-a.-mun un :ta.p.la.n 

tú qué-cosa hacer-compl-interr yo sé 

'Yo sé lo que tú hiciste.' 

(41) ahuu-6c.a-l mln 6a.c.u c.ot,ha.-mun un :ta.plan 

qué-manera-hacer tu hijo pegar-interr yo s~ 

'Yo s~ por qu~ has pegado a tu hijo.' 

(42) ahuu-t,ca.-i. m.ln chat,ho Jtu:tu-a.-mun un :tapi.a.n 

qu~-manera-hacer tG. venado matar-compl yo sé 

'Yo s~ por qué has matado el venado.' 

( 43) a.huu-t, c.a-i-mun m,ln ,¿cho- a na.n:ti- f{n- tSa.ln ta.p{an-

6 o-q u.ln 

qué-manera-hacer-interr tú correr-compl todo-modo 

-modo sé-pl-modo 

'Toda la gente sabe por qué has corrido.' 

(44) ahuu-t,c.a.-í m.ln noc.o6unu t,u.tu-a-mun n.le.6oa.n naco 

yci.-c_ai. 

qué-manera-hacer tG. hombre pegar-compl-interr 

jefe nos decir-modo 

'El jefe nos dir& por qué has pegado al hombre.' 

(45) af1uu-1c.a-qui a.in6oa11 píc.ha.-ma.-mun ~unun tSú1 ahuun 

6ac.u tapi.-ma-tl~o-qui11 
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qué-manera-cent mujer cocinar-neg-interr marido

-modo su hijo saber-causar-poder-modo 

'El marido puede mostrar al hijo por qué la mujer 

no cocina.' 

(46) tthuu-Llcrn m<"n d1atiho 1Lutu-a-m1rn cut tapian 

qué-tiempo tú venado matar-compl-interr yo sé 

'Yo sé cuándo has matado el venado.' 

(47) a.huu-ti.o.n m-<"n i.c.ho-a-mun min ot/1.i. mút oi11-a,1 

qué-tiempo tú correr-compl-interr tu hermano te 

ver-compl 

corr:í.as. ' 

'Tu hermano mayor vio cuando tú 

(48) ahuu-:t.i.an patiltna c.ouc.ou-i-c.a-mun a¿n~oan n--ica. 

qu~-tiempo perro ladrar-estar-compl-interr mujer 

oyó 'La mujer oy6 cuando el perro ladr6.' 

(49) ahuu-tla.n yoJLa o-i.-mun -ttioan- c.a.--i nlc.a.-müi-ma 

qu~-tiempo persona venir-cont-interr quien-modo 

oir-experimentar-neg 

'Nadie oyó cuando la persona viniera.' 

(50) ahuu-ti..an non c.a-:t.i.Jto-mun ni.e6oa.n noc.o yoi.-tOr.o

q1Lin qué tiempo nosotros ir-poder-interr jefe 

nos decir-poder-modo 

'El jefe puede decirnos cuándo podemos ir.' 

(51) Jtani.. mi.n c.hct..6 lto Jtutu- a-mun un :tapia 

d6nde tú venado rnatar-cornpl-interr yo sé 

'Yo s~ dónde has matado el venado.' 

(52) mi.n Jtan,l i-c.a-rnu.n ;t;.,oan oúi-mü.{-ma 

tú dónde estar-cornpl-interr quién ver-experimen

tar-neg 'Nadie ha visto nunca d6nde vives.' 

(53) Jtani c.ha~ho c.a-a-mun patihna. oin-an-ma 

dónde venado ir-compl-interr perro ver-compl-neg 

'El perro no vio d6nde fuera el venado.' 
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(54) min na.ni i6in-mun not-0ko i6ma.-tiko-quin 

tú d6nde doler-interr doctor mostrar-poder-modo 

'Tú puedes mostrar al m~dico dónde te duele.' 

(55) na.ni na pia. pa.c.u-a.-mun non 6uc.hi-tio-ma 
dónde esa flecha caer-compl-interr nosotros 

encontrar-poder-neg 

'No podemos encontrar d6nde cayera esa flecha.' 

(56) a.huu-6c.a-,l-mun c.ha.6ho J..c.ho-aJ..ton un ta.pJ..a.n-qu,ln 

qué-manera-hacer-interr venado correr-modo yo 

sé-modo 'Yo sé cómo corre un venado.' 

(57) ahuu-4c.a.-hua-6hon mun 6ha6ho hua-tJ..no un tapJ..an

q uln qué-manera-hacer-estar-interr canoa hacer

poder yo sé-modo 'Yo sé hacer una canoa.' 

(58) ahuu-6c.a-l-mun m(n 6ac.u paeu-aiton un o,(n-an-quin 

qué-manera-hacer-interr tu hijo caer-modo yo 

ver-compl-modo 'Yo vt c6mo se cayera tu hijo.' 

(59) ahuu-6c.a-6hon-mun nie6oan yoka ycno-aiton un oin

- nL(.6 l - quin 

qué-manera-estar-interr jefe gente manaar-modo 

yo ver-experimentar-modo 

'Veo cómo el jefe manda a la gente,' 

(60) ahuu-6c.a-i-mun c.ha6hc nutu-c.un non oin-an-ma.-quin 

qué-manera-hacer-interr venado matar-modo nosotros 

ver-compl-neg-modo 

'Nosotros no vimos c6mo el venado fue matado.' 

(61) ahuu-ti-mun 6l-a non o..in-an-quin 
qu~-cantidad-interr tomar-compl nosotros ver

compl-modo 'Vimos cu!ntos tomó.' 

(62) ahuu-ti 6acu-6o-mun pubhu mukan un tapian 

qué-cantidad hijo-pl-interr casa dentro yo sé 



'Yo sé cuántos niños hay dentro de la casa.' 

(63) ahu.u.-t{ -0hA'.man t-0ac.a-mun un oin-an 

qué-cantidad pez pic6-interr yo ver-compl 

'Yo v1 cuántos peces pic6.' 
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(64) ahu.u-.ti .1tanu.-0humu.a o-{-mun t-0oa.n-c.a.{ tap-<·a11-ma 

qué-cantidad ceñido venir-cont-interr quién-modo 

saber-neg 'Nadie sabe cu~ntos guardias vienen.' 

Interrogaciones involucradas difieren de las pre

guntas citadas, de manera similar a lo que ocurre con 

las citaciones indirectas y directas, que son di feren

tes. 8 Compárese (65) con (66), y (67) con (68) : 9 

(65) u.a. yoi-a.-óúi .t-0oan-mun noc.oóunu Jtutu-a-quin 

me decir-compl-modo quién-interr holllbre 

matar-compl-modo 

'Me dijo quién mat6 al hombre.' 

(66) u.a. yoi-a-óúi .t-0oan-mu.n noe,oóu.nu 1w.tu.-a.-.1ta11 u.a 

hu.a-a-quin 

me decir-compl-modo quién-interr hombre matar

-compl-citaciOn directa me decir-compl-modo 

'Me dijo: "¿Quién mat6 al hombre?"' 

(67) Juan-pan u.a yoi-a-óin t-0oan-mun nopu a.Ita-a-quin 

Juan me decir-compl-modo qui~n-interr machete 

componer-compl-modo 

'Juan me dijo quién había compuesto el machete.' 

(68) t6oan napu. a.!to-a-mu.n Juan-pan u.a yac.a 

quién machete componer-compl-interr Juan me 

pregunt6 'Juan me pregunt6 quién hab1a compues

to e 1 machete. ' 
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Compárese la citaci6n directa declarativa que se 

distingue de la indirecta por los siguientes rasgos: 

la citaci6n directa termina en el sufijo -Jta.n y/o un 

verbo con el sentido de 'decir' en una u otra forma. 

ej. i'dzn ua ehac.a hua1tan, ua hu.a.aqu.,üi 'Me has hecho 

daño, me dijo.' Min pu.thu J.iha.Jta.Jta.n, ic.a.qu.{n. 'Tu casa 

es buena, dijo.' La ausencia de ambos cerradores indi

ca que es una citación indirecta. Compárense (69) con 

( 7 O) , y ( 71) con ( 72) : 

(69) naan-ton u.a yoi-a-6in min-6in c.halho 1tutu-a-1ta.n 

u.a hua.-a.-qu.in 

ese me decir-compl-modo tú-modo venado matar-compl 

-cerr me decir-compl-modo 

'Ese me dijo: TÚ has matado un venado.' 

(70) naan-:ton Wl yoi-a-6úi m,in-6,Ln c.haJ.iho Jtutu-a-quin 

ese me decir-compl-modo tú venado matar-cornpl-modo 

'Me dijo que has matado un venado.' 

(71) naan-ton u.a yoi-a-6in un e,ha.6ho 11,u:tu.-a-1wn 

,¿ - c. a - Q u,¿ n 

ese me decir-compl-modo yo venado matar-compl-cerr 

decir-compl-modo 

'Me dijo: He matado un venado.' 

(72) na.an-ton yol-a-6ln un c.hatho Jtu:tu-a-qu.ln 

ese decir-compl-modo yo venado matar-compl-rnodo 

'Me dijo que he matado un venado.' 

La ci taci6n directa o indirecta puede o no, incluir 

los modos declarativos. El significado no cambia. 

(73) naan-ton u.a LJOi_-a-6ln min-6,ln e,haJho Jtu.:tu-a.-Jtan 

LW f1ua-a-qul,1 
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ese me decir-compl-modo tú-modo venado matar-compl 

-cerr me decir-compl-modo 

'Me dijo: TO has matado un venado.' 

(73a)naan-ton ua yoi-a min chabho ,1¡_utu-a-,1¡_an ua hua-a 

El significado es igual al anterior (73), 

(74) rurnii~ton yoi-a-fiin chcohc J¡_utu-a-qu--<n 

ese decir-compl-rnodo venado matar-compl-modo 

'Dijo que ha matado un venado.' 

(74a) naan-ton yoi-a chabhc tutu-a 

2.0 El constreñimiento sobre la permutación de 

p:reguntas. 

EP~on Bach (1971 y 1972) razona que una salida 

del callejón impuesto por la revelación de que gramá

ticas transformacionales son débilmente equivalentes 

a sistemas de reemplazo no restringidos ( u..1ttt'-'b t!t{cted 

,1¡_ew,1¡_,i,.te b yb .tem1i , Peter and Ri tchie 19 69) , es imponer 

restricciones substantivas a las transformaciones. 

Una base amplia de datos empíricos motiv6 que Baker 

(1970) y Bach (1971) concluyeran que es posible cons

treñir la clase de idiomas naturales en las formas 

(A y B) que siguen: 

A. Si un idioma tiene permutaci6n de palabras 

interrogativas (que se presume explica la posición 

inicial de la oraci6n de 'quien' en ( 75) , ese movimien

to ser;á a la posici6n ocupada por la partícula (si hay) 

de la pregunta de Sf/No correspondiente (i.e. en el 

equivalente de (76). 

(75) Whcm did you ,ee a.t the o~nitholo9i1iib' meeting? 
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'¿A qui~n viste en la reuni6n de ornit6logos?' 

(76) Vid you Jee Jim at the oknithologiJtJ' meeting? 

'¿Viste a Jim en la reuni6n de ornit6logos?' 

La formulación de A est~ rnAs cerca a la de Baker 

que a la de Bach. Bach formula el constreñimiento en 

t~rminos m!s generales, afirmando que el movimiento 

será al verbo que rige la pregunta, sea o no el verbo 

expresado explícitamente. Entonces, oraciones tales 

como (75) y (76) se aceptan como evidencia de que el 

verbo abstracto que rige la pregunta, se encuentra como 

inicial de la oración en la estructura subyacente de 

preguntas de Sí/No en ingl~s. 

B. El movimiepto de la palabra interrogativa 

será siempre a la izquierda. 

Bach observa además que en un idioma de tipo scv 
(con el verbo al final de la oraci6n), el verbo regente 

es el 6ltimo en el orden subyacente, y concluye: 

c. En un idioma de orden SCV, tanto en la estruc

tura subyacente corno en la superficie, no se encontrará 

permutación de las palabras interrogativas. 

La evidencia presentada en la Sec. l. rectifica 

lo sostenido arriba, en A y C. Como se espera de un 

idioma scv, el indicador interrogativo (~mun) se en

cuentra a la derecha del verbo (como un sufijo) en las 

preguntas de s1/No de 1.1, y en las preguntas involu

cradas de 1.4. Sin embargo, la palabra interrogativa 
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de preguntas de contenido, obligatoriamente se encuen

tra como inicial de la oración. En particular, n6ten~ 

se los ejemplos (17) y (36) aqu1 repetidos: 

(17) ahuua m~n Jtutuamun 

qué~cosa td matar-compl-interr 

'¿Qu~ has matado?' 

(36) ahuua min Autuamun un tapian 
qué-cosa ta. matar-compl-interr yo s~ 

'Yo sé qu~ has matado.' 

Compare estos con la correspondiente pregunta de Sf/No 

y declarativa, en ambos casos con el orden normal de 

SCV: 

(77) min c.ha.1.i ha Jtutuamun 

ta. venado matar-compl-interr 

'¿Has matado un venado?' 

(77a) min-óin c.hahho Jtutu-a-quin 
tti.-modo venado matar-cornpl-modo 

'Has matado un venado.' 

Dado que SCV es el orden, tanto de la estructura subya

cente como de superficie en sharanahua, tenemos que 

presumir que ahuua, de (17) y (36), ha sido permutado 

de una posici6n inmediatamente precediendo al verbo 

(como en 77 y 77a), a la posici6n inicial de la oración. 

Esto contradice los constreñimientos de A y C. 

Para salvar el propuesto constreñimiento univer

sal A, tendríamos que demostrar que se debe considerar 

que el orden subyacente de sharanahua es de VSC, con 

una permutación obligatoria del verbo al final de la 

oraci6n, tal como Bach (1971) ha observado (en su nota 
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No. 20), De hecho, tal transformaciOn de permutaci6n 

tendría que aplicarse deópuló de la permutaci6n de la 

palabra interrogativa. 10 Aunque es imposible demostrar 

que no existen evidencias para la permutaci6n del verbo, 

ól podemos decir que en ningOn idioma pano (todos SCV) 

se han encontrado dichas evidencias, a pesar de consi

derables estudios sobre varios aspectos de la sintaxis, 

dentro del marco te6rico empleado en este papel. 11 

Adem!s, lo que considero la evidencia más s6lida para 

sostener la ubicaci6n del verbo al final de la oraci6n 

en la estructura subyacente, es indisputable en todos 

los idiomas panos: cuánto mayor el rango de un predi

cado, tanto más a la derecha en la superficie, aparece 

su realizaci6n. 12 Por tanto, sea lo que fuere el nivel 

en la derivaci6n donde los elementos de una oraciOn se 

linealizan, la relaci6n sem&ntica 'P1 queda dentro del 

rango de P 2 1 se proyecta en un orden lineal de 1 P 1 
sigue a P 2 1 en idiomas con los verbos al filtimo. 

Además, podríamos preguntar por qué en sharanahua 

las palabras interrogativas se permutan a la posici6n 

inicial, y si no se encuentran evidencias en contra 

del constre~imiento universal B, podemos hacer más 

general la indagaci6n con la pregunta: '¿Por quf en 

tantos idiomas se permutan las palabras interrogativas 

a la posici6n inicial de la oraci6n? 1 • Parece lo más 

razonable atribuir la permutaci6n a una tendencia apa

rentemente universal de relacionar el enfoque de aten

ción (foco sintáctico) con la primacía secuencial. 

Esto se debe a que en una pregunta de contenido, el 
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hablante busca la identificación de una variable, y 

en preguntas de contenido involucradas el hablante 

principalmente est! diciendo algo con respecto a la 

identidad de una variable. Entonces no es una sorpre

sa que la palabra interrogativa que representa la va

riable se ponga en la posici6n inicial de la oraci6n 

matriz inmediata. 
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Notas 

1sharanahua es un idioma pano del oriente peruano. 

Los datos para este papel fueron compilados por Scott 

quien es principalmente responsable del 1, durante un 

seminario de idiomas panos llevado a cabo durante los 

meses de marzo, abril y mayo de 1972, hecho posible en 

parte por la Wenner-G.ren Foundation for Anthropological 

Research. Un tratado de la fonología del sharanahua 

(antes llamado Marinahua) se encuentra en Pike y Scott 

1962. 

2Hay tambi~n un morfema -4an que ocurre en la mis

ma posici6n que -mun. Parece expresar un componente 

de duda m!s que de interrogaci6n simple, aunque en 

funciOn es más o menos equivalente a -mun. 

3Las abreviaciones usadas en este papel son: 

cont = aspecto continuativo, compl = aspecto completo, 

cerr = cerrador de una citaci6n directa, interr = 
interrogativo, report = reportativo, P = predicado, 

A= agente, Exp ~ experimentador, SCV = sujeto, comple

mento directo, verbo. 

4La -n de t.&can 'quién' marca el sujeto de un 

verbo transitivo. 

5La combinación ahuu+.6~a 'qu€' 'manera', en una 

pregunta es ambigua en referir a la manera (cómo) o al 

raz6n (por qué), pero la evidencia sugiere que esta 
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ambigüedad es indeseable y hasta inaceptable en la 

contestación de tales preguntas. N6tese que en las 

contestaciones de (9a) y (10) la primera parte de la 

contestación evidentemente elimina la interpretaci6n 

'manera' de la pregunta antes de dar una respuesta de 

la 'raz6n', mientras la contestaci6n 'manera' de (9) 

no implica esa eliminac16n. 

(9a) •· ahuu-,H.a-qwl m,ln c.hcUho Jtutu-a-mu.n 

qu~.;..manera tt1 venado matar-compl-interr 

'¿Cómo/ Por qué mataste el venado?' 

Respuesta: ma. t.1.hu.11.-.6 c.11-q u.-l' a.c.a-ma 

no qué-manera-modo matar-no 

Jt.ut:u-pai.-qui.n, un Jr.u.tu:-a-Jtan 

matar-querer-cont yo matar-compl-modo 

'No. No c6mo lo mat~, sino queriendo matarlo, lo maté.' 

6Las primeras partes de las respuestas a (15) y 

(16) fueron inesperadas. Posiblemente m&s investiga

ci6n revelará que (15) y (16) no son exactamente equi

valentes a las traducciones que les hemos dado. 

7Preferimos el término 'pregunta involucrada' 

que el de Baker (1970) 'indirect question', aunque nos 

referimos a la misma cosa. 

8oado que preguntas citadas tambi~n son involucra

das, usamos el término "interrogación involucrada" en 

un sentido restringido en este papel, equivalente a 

los "indirect questions" de Baker (1970). 
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9creemos que ha sido solamente un accidente que 

en los ejemplos conseguidos el modo ocurra tanto en la 

oraci6n involucrada como en la matriz, o en ninguna de 

ellas. Podría encontrarse en solamente una u otra de 

ellas. 

10Esto es, si el a1timo mencionado no es una regla 

'global' (Lakoff 1970) capaz de referir a un plano ant~ 

cedente en la derivación para encontrar la fuente del 

verbo que rige la pregunta. Pero mientras tales cons

treñimientos derivacionales probablemente son necesa

rios a la teor!a, al fin su uso tendr& que ser limitado 

a ciertos fen6menos bien definidos de los cuales no se 

puede dar raz6n en otra forma no ad-hoc. 

11siete de estos idiomas fueron representados en 

el seminario (v~ase Nota 1) donde un modelo de sem&nti

ca generativa fue la base de discusión tratando las es

tructuras de superficie de varias estructuras sernánti

c~. 

12 Tratado en Frantz 1972a y 1972b. 
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