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RESUMEN 

&te artículo analiza las diversas funciones de una clase 
de palabras obligatoriamente presentes en la mayoría de los 
enunciados de la lengua andoque del Amazonas. 

Todo enunciado asertivo -1munciado que afirma algo-, 
contiene en andoque una palabra llamada "asertivo". En 
un primer momento analizamos la función sintáctica del 
asertivo y la expresión de esta función. En un segundo mo
mento describimos la forma de los distintos componentes 
del asertivo. En un tercer momento, analizamos el signifi
cado de estos componentes .. Mostramos como los significa
dos se articulan en una estructura conceptual referente al 
tratamiento de la verdad, a la credibilidad del enunciado, a 
la categorización del tiempo. En el centro mismo de la 
lengua se nos revela una preocupación rigurosa por la fun
damentación epistemológica del discurso, preocupación 
mucho menos gramaticalizada en nuestras lenguas europeas. 

&te trabajo es parte de los resultados de una investiga
ción linguística entre la gente andoque, iniciada en 1970 
con la ayuda de la Universidad de Los Andes de Bogotá y 
proseguida en 1973-1974 bajo los auspicios del Centre 
National de la Recherche Scientifique de París. La investi
gación ha dado lugar a varias publicaciones, entre ellas una 
descripción detallada de la lengua de los Andoques ( cf. 
Bibliografía final). 
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INTRODUCCION 

La pequeña comunidad andoque, compuesta por unos ciento cincuenta in
dividuos, vive a orillas del río Aduche, afluente derecho del río Caquetá, a unos 
lreinta kilómetros abajo del chorro de Araracuara. El grupo parece ser el 
(anico sobreviviente en Colombia de una nación selvática importante esta
blecida en el mismo territorio el siglo pasado. La población andoque fue ca-
11 aniquilada a principios de siglo por los precedimientos criminales de los 
aucheros peruanos de la "Casa Arana". Se ha podido establecer que com

prendía más de 10.000 miembros antes de la llegada de estos. El grupo ac
lual, como muchos otros grupos vecinos de la región entre el Caquetá y el 
Putumayo, procede de la reunión de unos pocos prófugos que se fueron bus
lindo y decidieron volver a vivir en el territorio tradicional. 

Los Andoques se llaman ellos mismos pMsiÁhl\ es decir, "gente del ha-
1". Parece ser que la gente andoque proveía a las naciones vecinas (hui
to-Murui, Muinane, Bora, etc •.. ) con hachas de piedra antes de la llegada 
las hachas de acero. Eran los "dueños del hacha". 

La lengua de los Andoques no tiene nombre especial. La llaman sus par
tes ke'asofa ·•nuestro código, nuestro símbolo". Aunque varios autores la 
pan dentro de la familia Huitoto, no parece que esta clasificación tenga 

ndamento lingü.ístico. Seguimos provisionalmente considerando el Ando
como una lengua aislada. 

El análisis fonológico del andoque revela los resultados siguientes, fun
cnto del sistema de transcripción adoptado aquí: 

Fonemas vocálicos 

anteriores 

i 
e 
a 

centrales 

t 
a 
I\ 

posteriores 

u 
o 
.o 
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Las vocales i,e,a,o,~ pueden ser nasalizadas. La nasalidad se transcribe 
por medio de una tilde sobre la vocal. Ejemplo; i,a,ñ. El orden central de laa 
vocales da una sola vocal nasal: a. 

Todas las vocales pueden ser interrumpidas por un cierre glotal. El cie
rre glotal se transcribe por medio de un apóstrofe. Ejemplos: i',a'/1',o', 
etc... · 

Fonemas consonánticos 

LABIALES APICALES PALATALES 
oclusivo-fricativo oclusivo fricativo oclusivo.fricativo oclusivo-fricati 

SORDO P-·········f 

SONOROb 

NASAL m 

t···-·-··r 

d 

n 

s 

y 

ñ 

Aunque b y m por un lado, d y n por otro, puedan ser considerados comot 
variantes de un mismo fonema (b se pronuncia m delante de vocal nasal; d 
pronuncia n delante de vocal nasal), se conserva una notación distinta p 
cada caso. 

El fonema notado f corresponde a una bilabial (El, del A.F.I.). Los fone
mas notados s y y tienen un margen de realización que va desde la africada 
hasta la espirante. s tiene como variante a e delante de la vocal e. 

El fonema notado h es una espirante glotal. 

Prosodia 

La sílaba tiene siempre la composición siguiente: 

S = ± C + V (Consonante opcional más vocal obligatoria) 

El andoque es una lengua tonal. La sílaba puede tener un tonema alto 
un tonema bajo. El tonema alto se transcribe por i;nedio de un acento gráfic 
encima de la vocal: Ejemplos: ... t:S .•• f' ... pé5 ... El tonema bajo no 
transcribe. Los tonemas son unidades abstractas, como los fonemas, y se re 
lizan de distintas maneras según el contexto. Las grandes reglas (las más comu 
nes) de realización son las siguientes: 

a) subir la altura musical de la sílaba que lleva acento escrito menOI 
cuando est.é comprendida entre una sílaba que lleva también acento y una 
pausa, y menos cuando est.é comprendida entre dos sílabas acentuadas. 
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b) no subir la altura musical de la sílaba no acentuada gráficamente me• 
nos cuando est.é comprendida entre una sílaba acentuada y una st1aba no 
acentuada y menos cuando est.é comprendida entre una sílaba no acentua• 
da y una pausa (por ejemplo el final de un enunciado). En estos últimos ca• 
sos la altura musical de la st1aba no acentuada es menos alta (media) que la 
altura de una sílaba acentuada. 

Como cualquier fonema, el tonema sirve para distinguir unidades signifi· 
cativas. 
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1. EL ASERTIVO: FUNCION SINTACTICA 

Lo~ enunciados asertivos de la lengua andoque, es decir los enuncia 
que. tienen la estructura lógico-semántica de una aserción, contienen tod 
un tipo de palabra, formalment.e·identificable, que llamamos ASERTIVO. 

1.1. El asertivo tiene como función sintáctica representar en el enunc· 
el elemento "foca/izado". 

Co~o muchas _otras le~~as, el andoque, tiene la capacidad de presen 
un mISmo c~:mt.e~ido de distintas maneras según la voluntad del parlant.e 
poner en eVIdenci~ tal o cual aspecto. Si tomamos por ejemplo una situaci 
en la c~al una muJ_er pega, un perro con un bastón, el locutor andoque pu 
construir su enunciado a partir del agent.e de la situación, 

(1) . . ti'i mi Tño yeibaM ba'táisémá ipakoa 
" //mu~er/ Asertivo/perro/quien-lo-golpea/bastón-con/casa-en// 

La_ muJ~! golpea el perro con el bastón en la casa"; a partir del pacie te de la situac10n. 

(2) iño ~ya ti'i. nibaM ba'táisémá Tpakoa 
" //perro/ Asertivo/muJer/ella-~olpea/bastón-con/casa-en// 

. El perro es golpeado por la muJer con un bastón en la casa"· a p 
del instrumento de la situación ' 

' 

(3) , ba.táis~ bóya nimá ti'i iño yaniba~ka ipakoa 
" //b~ston/ Asertivo/que-con/mujer/perro/el-ella-golpea/casa-en// 

El bastan es con que la mujer golpea el oerro en la casa"· a partir 
lugar de la situación, - ' 

(4) ipako bóya nie ti'i iño yanibaÁka ba'táisémá 
//casa/ Asertivo/ que-en/mujer/perro/el-ella-golpea/bastón-con// 

., "La casa es donde la mujer golpea el perro con el bastón"· a partir de 
accion desarrollada en la situación ' 

' 
(5) ipakoa b1' ba'táisémá ti'i Tño yanibMi 
" //casa-en/ Asertivo/bastón-con/mujer/perro/el-ella golpea// 
hay golpeada de el, perro, por ella, mujer, con bastón, en la casa". 

Se llama "element~ focalizado_" al aspecto del contenido a partir del e 
se construye el ~nun~iado. Los cmco enunciados presentados no difieren en 
cuanto al cont.emdo smo en cuanto al elemento fo~alizado. 

ToQo con~nido_ a5E:rtivo puede ser descrito en general como la aplicación 
d~ uno o va~os térmmos a una relación. Por ejemplo, el contenido de 1

01 cinco enunc1_ad~s presen~ados puede ser descrito como la asignación de 
los cuatro. _términos (muJer, pe1;0, bastón, casa) a una relación que 1

01 une: la acc10n de golpear. Los términos tienen, desde luego, funciones dÍI• 
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. ' 

Untas. En cuanto a la estructuración del contenido están, sin e1!1ba~go, todos 
mismo nivel, en oposición a la "relación". En andoque, los té~mos den:
ión son representados lingüísticamente por nombres (o substitutos ~om1-

nales), las relaciones son representadas lingi.iísticamen~ por verbos 1 • S1 "fo-
alizamos" un término de relación, t.enemos un enunciado con enfoque no
lnal (cf, enunciados 1,2,3,4); si focalizamos la relación, tenemos un enun

iado con enfoque verbal. 

La existencia de esta función de focalización da una gran flexibilidad a la 
ntaxis andoque. El castellano por ejemplo no suele focalizar sino sobre el 

~• nt.e y el pacient.e (vías activas ~ pasi~as). Se llama "sujeto" a su elemento 
focalizado. El enfoque verbal le es 1mpos1ble. 

El asertivo representa en el enunciado el elemento foca/izado. 

En contra de lo que se podría pensar a partir de la traducción, el elemento 
focalizado en cada uno de los enunciados presentados (por lo menos en los 
uatro primeros) no está representado por la pala~ra correspondiente a: ~u

Jc,r, perro, bastón, casa; sino por la palabra debaJo de la cual se ha escnto 
"Asertivo". 

/.2. El elemento foca/izado se expresa en el asertivo por medio de um 
pronombre. 

El nombre que representa el elemento focalizado no aparece nunca en ~l 
Mertivo; lo que aparece es un pr~nom bre, que l_o substitu~e. En los asertivos 
de los ejemplos, sucesivamente m1,baya,boya,boya,bt\, es~ present.e un ~~o
nombre que es la expresión sintáctica del elemento focalizado .. La menc1on 
que se hace en estos mismos ejemplos del nombre al cual se refieren l~s pro
nombres no es necesaria. Si se sabe que estamos hablando de una muJer, de 
un bastón, de un perro, etc ... no hay necesidad de explicitarlo y el asertivo 
aparece solo. Por ejemplo: 

(6) ba'táisémá ipakoa nibaM baya 
"El es golpeado por ella con un bastón en la casa". 

Solo, o acompañado por su referencia nominal, el pronom?re del a5E:rtivo 
a el que lleva la función sintáctica. Sería, por lo tanto, meJor traducir los 
jemplos de la forma siguient.e: 

(1) "Ella, mujer, lo, perro, golpea con el bastón en_ la casa" ,, 
(3) "Ello, bastón, es con que ella, mujer, golpea el, perro, en la c~~. 
(4) "eso, casa, es en que ella, mujer, golpea el, perro con el bastón . 

¿Qué pronombres representa el elemento foca/izado? 

Así como el castellano clasifica formalment.e los nombres en dos clases o 
K neros: masculinos y femeninos, el andoque los clasifica en seis clases: 



- la clase No. 1 que tbarca los nombres de materia, los fenómenos meteo
roló~cos, los nombres abstractos, la mayoría de las plantas, algunos animalet 
(serpiente coral, chicharra, raya, búho, golondrina, etc ... ), seres mític01 
(fantasmas, sirenas, etc ... ), etc ... , 

. - la clase No. 2 que contiene casi exclusivamente árboles altos y leñosos y 
diversos elementos ligados a ellos metafóricamente o metonímicamente (so
bre todo objetos alargados y rígidos), 

- la clase No. 30 de elementos inanimados (vísceras, objetos doméstic01 
redondos o ahuecados), palmeras, otros árboles y otras plantas, etc ... 

- la clase No. 31 que contiene la mayor parte de las especies animales (in
cluyendo los astros), el hombre varón, 

- la clase No. 32 que contiene unas pocas especies animales (murciélagos y 
ratones, marranos, oso hormiguero, colibríes y palomas, peces como la mo
jarra y el tucunaré), la mujer, 

- la clase No. 33 que contiene la mayoría de los seres vivientes en tanto 
que son vistos como pluralidades (clanes y naciones, grupos de animales la 
mujer en capacidad de procrear, el muerto, etc ... ). ' 

Todo nombre andoque pertenece a una de estas seis clases y puede ser 
substituído por el pronombre correspondiente a su clase. 

A un mismo nombre pueden corresponder varios pronombres dentro de la 
misma serie según la función requerida. El pronombre que aparece en el aser
tivo es el menos específico de todoi.. No es propiamente ni demostrativo ni 
anafórico. 

Los pronombres que aparecen en el asertivo según la clase del elemento 
focalizado son: 

l\'i 
óya 
oya 

ya~a o oya 2 

ni'i o omi 
a'i 

se habla de algo de clase No. 1 
se habla de algo de clase No. 2 
se ha-bla de algo de clase No. 30 
se habla cle algo de clase No. 31 
se habla de algo de clase No. 32 
se habla de algo de clase No. 33 

Si el elemento focalizado no es un nombre sino un personal (un objeto de
finido como partícipe de la situación de comunicación), su representación en 
el asertivo se expresa por una de las cuatro formas:. 
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o'a 
ke'a 

"yo" 
"nosotros" 

ha'a 
ka'a 

"tú,, 
"vosotros" (ustedes) 

Estas doce ( 4 personales y 8 clasificatorios) formas corresponden a los do
pronombres presentes en el asertivo si el enfoque del enunciado es no-

minal. 

Si el enfoque del enunciado es verbal (dirigido hacia la relación y no hacia 
loe ténninos), el asertivo también contiene un pronombre, el pronombre A'i 
de la clase No. l. Como si la relación o tal vez el contenido en general (el es
tado de cosas) fuese visto por la lengua como un sustantivo de clase N~. l. 
Precisamente la clase No. l. es la menos definible de todas, la que contiene 
timninos no individualizados, términos abstractos, etc ... 

2. EL ASERTIVO: MORFOLOGIA 

1 \ Los pronombres que acabamos de presentar fonnan el núcleo del aser
tivo: En la construcción asertiva están obligatoriamente precedidos por un 
prefijo escogido dentro de la clase A: 

(A) = ( b-,ke-,ma-,k-,d-). 

La unión de este prefijo y del pronombre forma el "asertivo mínimo" 
obligatoriamente presente en todo enunciado asertivo 4

• Tenemos: 

b
ki!

ASERTIVO MINIMO = ma
k
d-

I\' j 

óya 
oya 
oya 
yaya 
ni'i 
omi 
a'i 
o'a 
ha'a 
ke'a 
ka'a 

Son 5 x 11 combinaciones = 55 formas efectivamente realizadas en la 
lengua. La unión de los términos de los dos paradigmas da lugar a varios 
fenómenos morfonológicos que no presentamos aquí 5

• Es así como b
t- yayada baya (cf. enunciado 2); es así como b- +ni'i da ~¡•¡ redu?ido a 
mi (cf. enunciado l); esta misma reducción se da en b- + l\'I = bl\'1 redu• 
cido a bl\ (cf. t::nunoiado 5). 

2) El asertivo mínimo puede ser seguido por varios sufijos pertenecientes a 
tres paradigmas o clases de escogencia sucesivos .. En orden tenemos: 

clase (B) = 
clue (C) = 
claae (D) = 

( cp (cero),, há ) 
( 0 , ka) 
( <1> . ñé ' pé ) 
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Todas las combinaciones p08ibles entre los términos de estos tres paradig
maa (incluyendo los ceros) se realizan efectivamente en la lengua. El asertivo 
mínimo puede, por lo tanto, se seguido de 2x2x3 ,= 12 sucesiones diatin
taa. 

3) Hay por lo tanto 12 x 55 = 660 asertivos distintos. 

3. EL ASERTIVO: SEMANTICA 

La morfología presentó cuatro clases de afijos poobles en el asertivo. Pa
semos ahora a determinar el significado relativo de cada afijo dentro de su 
clase. 

3.1. Semántica de la clase (A) 

La clase (A) consta de cinco prefijos: b-, ke-, ma-, k-, d-. La estructura de 
sus significados se nos revela oponiéndolos dos a dos. 

1. Oposición b- / ke-

Los dos enunciados: 

(7) duiÁhA m-a naal\ "los blancos6 llegan" 
//quemadores/ Asertivo/llegan// 

(8) duiÁhA ke-a naa11 "los blancos llegan" 
//quemadores/Asertivo/llegan// 

se diferencian únicamente por el asertivo. (7) se utiliza en una situación 
en que, por ejemplo, veo llegar a lo lejos un grupo de hombres blancos y 
mi interlocutor también puede verlos ( (7) lleva el asertivo con prefijo 
b- realizado aquí bajo la forma m-). (8) se utiliza por ejemplo en una si
tuación en que, viendo llegar a lo lejc.,s un grupo de blancos, mi interlocutor 
!.10 puede verl0&. Por ejemplo, puedo estar encaramado en un árbol y mi 
compañero está abajo, en el suelo. Esta exclusión de mi interlocutor del 
conocimiento va ligada a un refuerzo de mi propia autoridad: "Realmente, 
yo te lo digo, están llegando los blancos!". ke-viene caai siempre con un va
lor de afirmación enfática; marea de un conocimiento categóricamente 
afinnado. 

Los s~bios (chamanes) utilizan mucho ke- cuando se refieren a hechos que 
han podido conocer por una experiencia exclusiva de ellos (meditación, alu
cinación, etc ••. ). En un canto ceremonial aparece este verso: 

(9) tul\ keoya "Son muy numerosos" (la gente es numerosa) 

El autor del canto afirma saber por experiencia propia que los habitant.ea 
de la tierra mítica son muy numerosos. Todo el mundo no ha podido ir a 
esa tierra. Un andoque regresando de Bogotá diría simplemente: 
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(10) tul\ boya "Son muy numerosos". 

ke- se puede utilizar para reforzar el carácter subjetivo de una experiep
cia afectiva, experiencia por excelencia "privada", de la cual los astros están 
excluidos necesariamente. Cuando la boa del cuento siente que la danta que 
la está halando la va a partir en dos, se exclama: 

(11) bA'bA nóbe'aika ke'e "Papá, siento que me voy a desgarrar" 
/ /papá/me voy a partir/ Asertivo// 

Ningúrt morfema expresa aquí la idea de sensación o de sentimiento. Sin 
embargo el enunciado siguiente: 

(12) bl\'bl\ nóbe'aika bA'i 
se hubiera traducido simplemente por: "Papá, me voy a desgarrar". 

ke- dirige la atención del interlocutor hacia una experiencia escondida, no 
tangible para él. Si digo: 

(13) pá bA Apó'kai "ya amaneció" 
es porque la persona a quien estoy hablando está despierta. Juntos esta
mos viendo el amanecer. Digo: 

(14) pá ke "Pó'kai 
cuando quiero despertar a alguien. "¡Vamos! ¡levántate, ya amaneció!". 
obviamente él no ha visto el amanecer. 

Por derivación de su mismo significado ke- sirve a menudo para expresar 
prescripciones u ordenes. 

(15) h~ba'ii kee hatiima'a "¡tienes que comer para crecer!" 
//vas-a-comer/ Asertivo/te-haces-para// 

2. Oposición b- / k- y d-

Los dos enunciados: 

(16) tañe baya taé'túA "Tañe es sabio" 
(17) tañe kaya taé'túA "¿Tañe es sabio?" 

no difieren sino por el asertivo. El primero afirma un hecho conocido; el 
segundo expresa una pregunta. La contestación a (17) puede ser (16) o, más 
bien: 

(18) taé'túA baya tañe "¡Sí! Tañe es sabio". 
También puede ser, con el matiz analizado más arriba: 

(19) taé'túA keya tañe ·• ¡Sí! yo lo sé (tú, no), Tañe es sabio" 
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El prefijo d- es una variante sintáctica de k-. k- se utiliza para saber si una 
aserción es verdadera o no; d- se utiliza para pedir una precisión sobre un 
elemento desconocido de una aserción. La contestación a la pregunta con k• 
es: sí, no, tal vez, etc ... La contestación a la pregunta con d- es un enuncia• 
do donde se da a conocer el elemento por el blal se preguntaba. Por ejem
plo: 

(20) kói cftlya taé'túA "¿quién es sabio?" 
//quién/ Asertivo/sabio//. 

Los enunciados (16) o (17) pueden ser contestaciones a (20). Se pasa de 
(20) a (16) simplemente por el cambio de asertivo y la sustitución de un 
nombre al pronombre interrogarivo kói. 

(21) hiboka dA heai "¿a dónde te fuiste?" 
//donde-a/Asertivo/te-fuiste// 

Contestación: 

(22) bogota Aboka bA noa1 
"me fui a Bogotá". 

La oposición k-/d- no es pues semántica sino sintáctica. Corresponde a la 
oposición tradicional entre "preguntas sobre el nexo" y "preguntas sobre loa 
conexos". 

El asertivo con prefijo k- o d- es frecuentement.e seguido por el afijo -té. 
El significado de -tá aparece en oposición: 

(23) 

(24) 

híbopAÁ dA oinaai "¿tú que sabes, cuando vendrá él?" 
//cuando/Asertivo/el-vendrá// 

h íbopAÁ dAtá oinaai "¿cuando vendrá, los sabes?" 

La inclusión de -tá en el asertivo indica una incertidumbre en cuanto al &a• 
ber del interlocutor. Es la formulación más corriente. Menos frecuente es la 
ausencia de -tá. Si pregunto al dueño del baile cuando se va a terminar éste, 
sin utilizar -tá, es porque supongo que ha decidido de su duración y por lo 
tanto sabe. Puedo emplear -tá y entonces no supongo que no sabe sino que 
no sé si lo sabe o no. Puede no haber decidido, no querer decidir, etc ... -te 
aparece al final del asertivo depués de todos los sufijos. 

En conclusión, k- y d- se oponen a b- y a ke- por lo que se refiere a un es
tado de cosas desconocido. 
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3. Oposición k- o d- / me

Los dos enunciados: 

(25) h ÍA daya "¿qué es esto?" 
(26) híA maya " id. " 

no difieren sino en cuanto al asertivo. El primero es una pregunta, una in
t.erpelación a un interlocutor. El segundo no supone necesariamente la pre
sencia de un int.erlocutor. Puede ser por ejemplo una int.errogación que uno 
se hace a sí mismo. En los dos casos la relación al conocimiento no es la 
misma. 

El narrador utiliza mucho ma-. Dice por ejemplo: "Un pájaro se encara
mó ... ¿qué pájaro era? ... ¡ah! ¡sí! era un pájaro carpintero ... ". En esta 
deliberación utiliza ma-. 

Como la interrogación "interpelativa" vista en el parágrafo anterior, la inte~ 
rrogación en ma- tiene dos variantes sintácticamente condicionadas. Si la pre
gunta se aplica sobre un elemento de la aserción, ma- funciona normalmen
te como un prefijo de asertivo (cf. enunciado (26)). Si la pregunta se aplica a 
la totalidad del enunciado (interrogación sobre el nexo) ma- se prefija al pre
fijo b-. Tiene entonces un valor netamente dubitativo. 

Por ejemplo: 

(27) pá k" oipó'kai "¿ya ve?" (¿ya puede ver?) 

se opone a: 

(28) pá mabA oipó'kai "¿será que ya ve?" 

ma- no excluye necesariamente la interlocución. Le da a la pregunta un 
caráct.er más subjetivo. Pu~de ser utilizado como una pregunta atenuada, no 
directa. Por ejemplo un amigo mío va a visitar a alguien que estaba enfermo 
de la vista. Regresa y me cuenta que el enfermo lo ha reconocido. 

Digo: 

pá mab/\ oipó'kai "¿será que ya ve? ". Mi amigo me dice: 

(29) kata pá bA oipó'kai 
¡Pero claro! ¡él ve!". 

Mi enunciado no era una pregunta; era una deliberación interna, un dis
urso dirigido hacia mí aunque lo hacía a voz alta. Mi anügo que lo oye ex

clama impacientemente: "¡pero claro que ve! ¡qué preguntas se hace Us
ted!". 
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ma- no puede evidentemente excluir completamente al interlocutor; no 
sería lingüístico. Oscila al tiempo sobre dos variables: 

soliloquio • - - - - - - • in tefpelación 
afirmación◄- - - - _., interrogación 
(conocimiento) (ignorancia) 

La interrogación directa (con k- o d-) implica una confesión de ignorancia. 
La interrogación que uno se hace a sí mismo implica, para no ser absurda, al 
guna, aunque mínima, posibilidad de contestación. 

4. Conclusión 

Los significados de los cinco prefijos se definen en relación a dos variables: 
una variable crítica (fundamento o certidumbre de la aserción); una variable 
intersubjetiva (relación locutor-interlocutor). Tenernos el sistema: 

PRESENCIA 

DEL 

OTRO 

+ 

CERTIDUMBRE 

b- k- o d-
•-

ke- ma-

Si consideramos los valores secundarios de ke- y de ma- (afirmación cate
górica y estimación dubitativa), obtenernos el sistema siguiente, más sencillo, 
definido por una sola variable: la afirmación de la verdad del enunciado: 

categórico 
ke-

CONOCIMIENTO 

positivo 
b-

probable 
ma-

no-conocimiento 
k- o d-

3.2. Semántica de la clase (B) 

La clase (B) consta de un afijo: -há. Oponiéndolo a su ausencia, pode
mos definir dos posiciones semánticas reconocibles en la diferencia de d01 
enunciados: 

(30) fisói baya púka oiti" "Fisi;oi ha hecho una canoa" 
//Fisi i/ Asertivo/canoa/quien-lo-hace// 

(31) fisiA?i baya-há púka oitil\ "dicen que fish:i ha hecho una canoa" 

El enunciado (30) no lleva afijo después del asertivo mínimo. Se utiliz~ si 
el locutor ha tenido una experiencia directa del estado de cosas afirmado; 
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por ejemplo si ha visto la construcción de la canoa. En el enunciado (31), el 
locutor no presenta una experiencia sino el relato de una experiencia acaeci
da a otro. "Me han contado que Fisi;oi ha hecho una canoa". No es necesario 
que el que me lo ha contado, haya tenido él mismo acceso directo al hecho; 
puede que se lo hayan contado a él también. 

No hay que interpretar el efecto de -há como instaurador de un nuevo he
cho: el "que me han contado tal hecho". (31) no es una aserción sobre el he· 
c·ho de que me han relatado algo; (31) es una aserción sobre el mismo hecho 
que describe (30). Lo que añade (31) a (30) es que no lo sé por mi 
n1ismo sino porque me lo han contado. Esto queda demostrado en la com bi• 
nación de -há con los prefijos interrogativos del asertivo. 

(32) fisi~i kaya-há púka oiti" 

no significa "¿es cierto que dicen que Fisioi ha hecho una canoa?" sino: 
"¿es cierto que, según dicen, .l<'isioi ha hecho una canoa?". La interrogación 
IM' aplica al hecho y no al dicho. · 

Las limitaciones de ocurrencia de -há proceden de su significado mismo. 
l'or ejemplo al enunciado 

(33) oba'ika bl\'i "estoy comiendo", 
110 se opone ningún enunciado 

oba'ika bl\há 

Si estoy comiendo, el hecho me es directamente perceptible. No me es co
nocido a través de un testimonio. -ha implica cierta distancia del locutor. 

Como -há no instaura una afirmación sobre el testimonio sino el carácter 
de testimonio de una afirmación, se crean ciertas ambiguedades, aprovecha
clns por la lengua: 

(34) Y~"ka bl\há "dizque va a dormir" 

puede significar -lo mismo que la traducción con el giro "dizque"-, "dice 
c¡uc va a dormir" o "dicen que va a dormir". La primera traducción es fre
rucntemente aceptada. (34) significa normalmente "él dice que va a dormir" 
o también según un desliz semántico previsible, "el que quiere ir a dormir". 

Este significado de ''querer" es frecuente para -ha asociado a un verbo uti
lizado con intención de futuro .. 

(35) iño bayahá siy~bu11 "dizque va a matar un tigre" 

//tigre/ Asertivo/el-va-matar// 

◄' traduce normalmente por "él quiere matar un tigre". Es comprensible 
que un testimonio sobre un hecho futuro (?!) se reduzca a una declaración 
el' intenciones en cuanto al futuro. 
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Nota 

Se pu~d~ añadir a la clase (B), el afijo -ni. Menos frecuente que -ha, -nt 
ve para mdicar que un hecho no es ni observado, ni relatado sino inferi 
partir de otra observación o de otro testimonio. Se puede oponer: 

(36) kaida bóya yidíAtáka "El arbol se cayó (lo vi caer)" 

a 

(37) ka'~da boya-ni yidiAtáka 
"el arbol se cayó (lo deduje)". 

(37) puede usarse por ejemplo al ver el árbol al suelo. No lo vi caer per 
presencia en el suelo implica su caída. Los huerfanitos del diluvio sen 
en el árbol ven despuntar el día en el oriente; saben que la luz significa 
ellos el acceso a la condición humana; dicen: 

(38) yó'hr. náT'" br.keanibr. 
"(llega la luz). por lo tanto nos vamos a volver hombres". 

Conclusión 

-ha, -ni-, </) permiten la atribución al enunciado de un valor crítico, en 
sentido de una estimación del fundamento de su veracidad. 

Se oponen: 

conocimiento directo 

conocimiento indirecto, ~ 
por testimonio ( -ha ) 

3.3. Semántica de la clase (C) 

conocimiento indirecto: 
por inferencia (-ni ) 

La clase (C) consta de un sufijo: -k~. Oponiéndolo a su ausencia, podem 
definir dos posiciones semánticas reconocibles en la diferencia de los d 
enunciados: 

(39) oba'ika br.'i "estoy comiendo" 

(40) oba'ika br.ka "quiero comer" 

-k~ sirve para marcar un hecho no realizado, meta de una acción volunta
ri_a. Un hecho no realizado se expresa normalmente en andoque por un cam• 
b10 modal en el verbo (no hay dos modos: real y virtual). El proyecto de un 
hecho, aunque obviamente no realizado, no se expresa por medio del modo 
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virtual sino por medio de la marca -hij afectando a un enunciado con verbo 
n el mundo real. Como si el estado d~-cosas al cual refiere el enunciado, fue

ra la voluntad de realizar tal cosa, -ka no puede aparecer con un verbo en el 
modo virtual. Significaría algo como proyectar la irrealidad (?). 

-k~ no designa un deseo en general sino la voluntad de realizar algo. "Deseo 
acariciarte" puede expresarse con -k~. mas no "deseo que me acaricies". 

(41) 

(42) 

haa br.-k~ yobai "deseo acariciarte" 

oa br. yih~bai nok~i "deseo (digo) que me acaricies". 

Lo que,diferencia el proyecto del deseo es el área de acción del agente, su 
poder. -ka implica una distinción entre voluntad y deseo. El deseo se expresa 
de otras maneras (inflexión verbal, proposiciones completivas, etc ... ) 

3.4. Semántica de la clase (D) 

La clase (D), última clase de afijos del asertivo se opone a tres posiciones 
( -</>, -ñe, -pe ) que se refieren a la localización en el mismo tiempo del esta
do de cosas del que habla la aserción. Tenemos: 

(43) 

(44) 

(45) 

oba'ika bt.pé "comí hace tiempo" 

oba'ika br.ñé "comí hace poco" 

oba'ika bt.'i "estoy comiendo". 

-pé implica que se está hablando de una época concluída. El acontecimien
to puede haberse situado ayer, hace un año o hace cincuenta años. Lo impor
tante es que ocurrió en una unidad de tiempo en la cual ya no estamos. La 
distancia del acontecimiento al momento de la enunciación varía relativa
mente al contexto. 

-ñé implica que se está hablando de una época cercana. También puede 
variar la distancia temporal absoluta en relación al contexto. -ñé puede 
significar esta mañana, ayer o en el tiempo en que estamos viviendo. N or
malmente se utiliza para un hecho ocurrido durante el día. Conviene ano
tar que en otro contexto gramatical (demostrativos), -ñé indica especial
mente lo cercano a mí. Es normal que en el valor contexto del asertivo don
d se sitúan acontecimientos, -ñe tenga un valor temporal. En el contexto 
nominal donde se sitúan objetos y seres, -ñé tiene un valor especial. Tiempo 
y espacio son especificaciones de una misma dimensión: proximidad-lejanía 
d la situación de comunicación. 

La ausencia del afijo final (posición ~) se define negativamente a las o~ 
posiciones. ~ indica que el acontecimiento, o estado de cosas del cual~ est.á 
hablando, no ha concluídu. -ñe y pé tienen una connotación perfectiva._; la 

97 



ausencia de -ñé o de -pé tiene una connotación imperfectiva. Que un ee 
do de cosas no ha concluído puede implicar: 

· que no ha empezado (futuro e irreal en general) 
· que ha empezado y no ha concluído (presente) 
• que no ha empezado ni va a concluir (permanente) 

Esos son efectivamente los valores temporales que puede recibir un en 
ciado sin afijo en la última posición del asertivo. La distinción ulterior 
esos valores no es propia del asertivo sino del verbo. La categorización 
tiempo en andoque se puede representar por el esquema: 

CONCLUIDO 

PASADO 

NO CERCANO I CERCANO 
-pé -ñé 

Nota 1: 

NO CONCLUIDO 

NO PASADO 

PRESENTE FUTURO 

</J 

La _catego~ación del espacio es paralela. Se opone el objeto situado en 
espacio, al obJeto no situado. El objeto no situado puede ser algo no si 
ble (a~tracto), º,_algo que no se quiere situar. La marca del objeto situa 
es prec1Samente · 1, sufiJo presente en los pronombres-núcleos del ase 
(cf. supra, _final de 1.2). En el pronombre asertivo -'i indica que el o 
to no es situado en el espacio sino focalizado por la mente. Los obje 
pueden ser situados en dos áreas: una cercana al locutor otra no cerc 
Como para el tiempo, la cercanía o la no-cercanía son relati~as. 

Tenemos: 

SITUADO 

ESPACIO 

NO CERCANO 

-dí 

Nota 2: 

CERCANO 

-ñé 

NO SITUADO 

MENTE 

.'j 

Vemos cómo, en la categorización del tiempo, en la del espacio,en la del 
fundamento del conocimento (clase (B) que opone conocimiento directo a 
c~nocimi~nt? indirecto), en la del grado de certidumbre (clase (A)), la opoal• 
cion semantica constante es la de DEIXIS (área de comunicación) ¡ NO 
DEIXIS. 
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Nota 3: 

El relato mítico muestra un uso interesante de los afijcs de asertivo. La es
ogencia del sufijo revela la actitud del narrador acerca de la validez del mito. 
1 uso de -ñé sitúa el mundo del mito en una temporalidad nuestra o cercana 

1 la nuestra. El narrador utiliza -ñe para referirse a acontecimientos míticos 
ahsolutamente seguros para él. Si utiliza -háñé, quiere indicar que los acon

imientos míticos, indudables por otro lado, le han sido revelados por 
lros sabios. Sin embargo él los asume y los sitúa en nuestra temporalidad. 

pé no se puede utilizar para el mito; -pé sitúa los acontecimientos en un 
p11sado histórico constatado por el locutor. Aunque el narrador haya "visto" 
1011 acontecimientos míticos, los ha visto en una esfera donde existen perrna
nt•ntemente. El mundo del mito no es un mundo lejano (pasado); es un 
mundo permanentemente reactualizable (por la meditación o por el uso de 
11lnntas sicotrópicas). Es un mundo cercano. 

Si el narrador utiliza -hápé es que no quiere comprometerse en cuanto a la 
Y1•rdad del relato. -hápé sitúa los hechos en un pasado transmitido por tradi
lón oral. Los mitos contados con-hápé se vuelven semejantes a los relatos 

históricos y están sometidos como ellos a la duda que soporta cualquier 
t&•8limonio no verificable. Fisiói, nuestro "profesor" de andoque nos dijo al-

r.'in _día:" ~háñé es palabra de na1;a?or seguro. Mi papá (Yiñ·e•k:o, capitán de 
tnbu) dice ahora a menudo -hape. Pero es porque la gente no pone el mis

tno cuidado. -hápé es palabra nueva para los mitos (ipl\Íko = lo que vuelve 
padre); es como menos seguro". · 

4. CONCLUSION 

El análisis morfológico del asertivo nos ha revelado la siguiente fórmula: 

CLASE A NUCLEO CLASE B CLASE C CLASE D 

ke- (/J (/J 
b-

• pronombres 9J 
ma-

personales 
- há ka ñé 

k 
y de clase 

d· ni pé 

El análisis sintáctico-semántico nos ha revelado las funciones siguientes: 

C'LASE A 

Tipo de cer
tldum bre 

NUCLEO 

elemento 
focalizado 

ASERTIVO= 

CLASE B CLASE C 

fundamento volitivo 
crítico 

CLASE D 

situación 
temporal 
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NOTAS 

1 En otzu lenguu, las "relaciones" pueden ser también representadas por adjetivos. El 
andoque no tiene adjetivos. Ciertas relaciones, muy generales (relación de inclusión, de lo
calización, de posesión) no son representadas en andoque por verb011 sino por sufijos de lt 
declinación nominal. 

2 La clase N. 31 y la clase N. 32 tienen dos pronombres; el primero de uso normal, el 
segyndo para representar un objeto ausente. 

ni'i no existe fuera del asertivo. Todos loa demu pronombres pueden ser utilizad 
para sustituir un nombre no necesariamente focalizado. 

4 De hecho existen enunciados asertivos sin asertivo. Su sintaxis sin embargo &e deriva 
de la que describimos aquí (cf. "La langue des Andoke, 99 127. 128, 158 ). 

5cf. La tangue des Andoke, 99174 a 176. 
6 L011 andoquea llaman a loa blancos duil\'h11 "quemadores". Probablemente aludiendo 

al arma de quemar duid i "la escopeta" ... 
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