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Resumen

En mocoví se reconoce un elemento al que le atribuimos el estatuto categorial de verbo 
(defectivo), si bien previamente ha sido tratado en la bibliografía como «partícula 
existencial». Es una forma productiva que interviene en diferentes procesos morfológicos 
y sintácticos habilitando distintas lecturas: presentativa-locativa, identificativa, posesiva, 
causativa, de cambio de estado y atributiva mediante predicación secundaria. La forma 
no marcada reviste en la clase de los verbos inacusativos y supone una vinculación a una 
entidad o a un lugar del cual se predica la falta o la presencia de algo. Se reconocieron 
tres formas afirmativas no alomórficas y una forma negativa. Aquí se pone en relación 
la materialización del existencial con contextos cuantificados por diferentes elementos. 
Este estudio tiene por objetivo avanzar en el conocimiento del comportamiento de las 
construcciones existenciales y de las cuantificacionales (poco exploradas); apunta a 
organizar el sistema léxico y gramatical de la cuantificación, comenzando por explorar 
los contextos ligados a las construcciones existenciales.
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Existentials and Quantifiers in Mocoví 
(Guaycurú, Argentina)

Abstract
The Mocoví language features an element to which we attribute the categorial status 
of (defective) verb, although previous bibliography has dealt with it as an «existential 
particle». It is a productive form that appears in different morphological and syntactical 
processes, allowing for different readings: presentative-locative, identificative, possessive, 
causative, change of state, and attributive, through secondary predication. The unmarked 
form belongs to the class of unaccusative verbs and presupposes a connection with an 
entity or place regarding which the lack or presence or something is predicated. Three non-
allomorphic affirmative forms and a negative form were identified. The materialization of 
the existential is linked to contexts quantified by different elements. The objective of the 
study is to expand the knowledge regarding the behavior of existential constructions, as 
well as of the little studied quantificational constructions, in order to organize the lexical 
and grammatical system of quantification, beginning with the examination of contexts 
linked to existential constructions.

Keywords: determination; morphosyntax; South American languages; defective verbs; numerals.

Existenciais e quantificadores em Mocoví 
(Guaycurú, Argentina)

Resumo
Em Mocoví, reconhece-se um elemento ao qual atribuímos o status categorial de 
verbo (defectivo), embora previamente tenha sido tratado na literatura como «partícula 
existencial». É uma forma produtiva utilizada em diferentes processos morfológicos 
e sintáticos, que possibilita diferentes leituras: apresentativo-locativa, identificativa, 
possessiva, causativa, de mudança de estado e atributiva mediante predicação secundária. 
A forma não marcada corresponde à classe dos verbos inacusativos e implica um vínculo 
com uma entidade ou um lugar sobre o qual se predica a falta ou a presença de algo. 
Foram identificadas três formas afirmativas não alomórficas e uma forma negativa. Aqui, 
relaciona-se a materialização do existencial com contextos quantificados por diferentes 
elementos. Este estudo pretende avançar no conhecimento do comportamento das 
construções existenciais e das quantificacionais (pouco exploradas); visa organizar o 
sistema léxico e gramatical da quantificação, começando por explorar os contextos ligados 
às construções existenciais.

Palavras-chave: determinação; morfossintaxe; línguas sul-americanas; verbos defectivos; 
numerais.
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1. introducción

La lengua mocoví (familia guaycurú) se habla en las provincias de Chaco y Santa Fe 
(Argentina). Su vitalidad varía según la región. Desde el punto de vista sociolingüístico, 
el mocoví está siendo desplazado por el español y la transmisión intergeneracional se está 
interrumpiendo, sobre todo en los contextos urbanos. Si bien no se dispone de datos certeros 
respecto del número de hablantes, en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
(ecpI) enmarcada en el censo de población del año 2001, alrededor de 15 800 habitantes del 
territorio argentino se autorreconocieron como pertenecientes o descendientes en primera 
generación de pueblos mocovíes. Sin embargo, no se cuenta con un censo lingüístico que 
permita tener datos oficiales respecto de la vitalidad de la lengua.

Entre las características principales del mocoví, se destaca el orden aVo en las ora-
ciones de dos argumentos y, en las oraciones de argumento único, el orden varía entre 
sV y Vs. Es una lengua que marca el núcleo y permite la omisión del sujeto (pro-drop); 
es flexiva, no admite raíces verbales libres; no presenta morfología temporal marcada 
en el verbo y no registra verbos copulativos. Dispone de un marcador de caso oblicuo 
y de una serie de morfemas y de aplicativos de dirección. El núcleo verbal aloja marcas 
morfológicas de aspecto gramatical, argumentos pronominales, concordancia numérica 
con el sujeto o con el objeto. Este último caso está morfológicamente marcado para la 3ª 
persona (Rabasedas, 2016). En cuanto a la concordancia pronominal, la distribución de 
las marcas está condicionada por la persona gramatical. Los argumentos pronominales  
de 1ª y 3ª persona gramatical aparecen prefijados al radical verbal (según la jerarquía 1>3),  
mientras que la marca de 2ª persona se sufija.

Este estudio tiene por objetivo avanzar en el conocimiento del comportamiento 
de las construcciones existenciales y de las cuantificacionales. Su originalidad radica 
en brindar datos, descripciones y análisis que permitan organizar el sistema léxico y 
gramatical de la cuantificación, comenzando por explorar los contextos ligados a las 
construcciones existenciales para avanzar en el conocimiento del comportamiento de 
las construcciones existenciales y de las cuantificacionales en esta lengua. La puesta 
en relación de estos dos dominios semánticos (existencia y cuantificación) resulta de 
interés, dado que a lo largo del artículo se buscará mostrar que el verbo existencial 
aporta un valor cuantificacional, mientras que ciertos cuantificadores gramaticalizan 
el rasgo semántico de existencia.

En el apartado §2 se explicita la metodología adoptada. En el apartado §3 se detallan 
los antecedentes sobre el tema y las hipótesis propuestas. En el apartado §4 analizamos 
los datos en función de las afirmaciones enunciadas en las hipótesis. Por último, en el 
apartado §5 exponemos las conclusiones.
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2. metodología

En este artículo se consideran datos de las dos variedades de mocoví (santafesina 
y chaqueña), si bien predominan los correspondientes a la variedad santafesina. A 
los datos de esta región se accedió mediante el estudio de relatos y de elicitaciones 
directas y contextualizadas llevadas a cabo con hablantes nativos en diferentes co-
munidades de la Provincia de Santa Fe, en periodos discontinuos desde el año 2006. 
Para el análisis, se tuvieron en cuenta, además, los datos de la variedad chaqueña, 
a los que se tuvo acceso a través de fuentes de segunda mano, específicamente por 
el rastreo bibliográfico de los trabajos sistemáticos sobre esta variedad de la lengua 
(Grondona, 1998; Gualdieri, 1998).

3. antecedentes e hipótesis

El existencial y la cuantificación en la lengua mocoví fueron descritos sucintamente 
en trabajos anteriores. El existencial ha recibido mayor atención en un trabajo recien-
te de Carrió (2017a), en el que se postula su estatuto categorial verbal y se brindan 
datos, descripciones y análisis de su polifuncionalidad. Como contribución a ello, en 
el presente trabajo se echa luz respecto de su semántica cuantificacional. En relación 
con la cuantificación, este es un fenómeno que no ha sido analizado aún en detalle. Si 
bien fue tratado tangencialmente en diferentes tesis (Carrió, 2009; Grondona, 1998; 
Gualdieri, 2006; Rabasedas, 2016), no se propone en ellas un análisis respecto de sus 
particularidades morfológicas, sintácticas y semánticas, sino que se incluyen breves 
comentarios ocasionales (mencionados abajo en §3.2 y, para el caso de los existenciales, 
en §3.1). Sobre el fenómeno de la cuantificación, se avanza en Carrió (2017b), trabajo 
de tinte exploratorio.

La contribución específica de este escrito radica en relacionar la materialización 
del verbo existencial con contextos cuantificados por diferentes elementos léxicos. Esto 
permite evaluar una serie de hipótesis:
• el verbo de existencia /ve/, además de los usos detallados en Carrió (2017a)1, aporta un 

valor cuantificacional;
• se sostiene además que este ítem verbal funciona, en ciertos contextos, como soporte 

por defecto para la cuantificación no singular;
• ciertos cuantificadores gramaticalizan, en contextos marcados, el rasgo semántico de 

existencia.

1  Véase §3.1 para una mejor comprensión del fenómeno de la «existencialidad» en esta lengua.



23

 Forma y Función vol. 32, n.º 2 julio-diciembre del 2019. Bogotá, Colombia, issn impreso 0120-338x–en línea 2256-5469, pp. 19-39

e x ist en c i a les  y  cua n t i fi c a d o r es  en  mo cov í  (guaycu rú,  a rgen t i na)

3.1. Existenciales
El existencial es una forma que indica la existencia de una entidad o de varias. En mocoví 
es una forma muy productiva, dado que interviene en diferentes procesos morfológicos 
y sintácticos. Para este estudio, interesan fundamentalmente aquellos casos en que 
aparece como verbo de existencia. Se mencionan, si bien no se detallan, los casos en 
que esta forma se gramaticaliza como verbo de posesión, predicado locativo, soporte 
en construcciones causativas y para marcas aspectuales.

Las discusiones previas a Carrió (2017a) trataron a esta construcción como una 
«partícula existencial» sin definir su estatuto categorial con claridad y precisión. Si bien 
en Grondona (1998, p. 15) se revisan las cláusulas existenciales y se alude a la forma en 
cuestión como correspondiente a una forma verbal, no se propone un análisis de los con-
textos de inserción que justifique esta afirmación. La descripción se limita a indicar que las 
oraciones existenciales en mocoví están formadas por el verbo «ʔwe» y una frase nominal, 
a lo que se agrega que la noción de posesión es expresada por las cláusulas existenciales.

Un análisis similar, en cuanto al desarrollo, puede encontrarse en Gualdieri (1998, 
pp. 103-104), trabajo en el que se hace referencia a esta construcción como «palabra 
existencial» y «morfema existencial». En Carrió (2009), se pone de manifiesto la pro-
ductividad funcional de los existenciales, reconociendo su intervención en diferentes 
procesos sintácticos y morfológicos, y constituyéndose en «verbos estativos derivados». 
A pesar de ello, no se brindó una justificación precisa respecto del estatuto categorial de 
esta «partícula existencial». Por último, entonces, en Carrió (2017a), se postula su esta-
tuto categorial de verbo defectivo; se reconocen tres formas afirmativas no alomórficas 
diferenciables por su valor conceptual y una forma negativa; y se analizan contextos 
que habilitan lecturas de diferentes tipos.

Afirmamos aquí que la construcción existencial consiste en una categoría verbal 
defectiva. Este verbo habilita lecturas de diferentes tipos e interviene en numerosos 
fenómenos, tal como se muestra en los apartados siguientes.

3.1.1. Lecturas impersonales presentativas (predicados de existencia)

Los existenciales permiten introducir argumentos posverbales de los que se predica 
su existencia. Dichos argumentos pueden materializarse en la sintaxis mediante nombres 
simples, nombres poseídos, o nominales resultativos (ejemplo 1).

(1) ve nai
eX pescado
‘Hay pescado.’
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3.1.2. Lecturas típicas de verbos meteorológicos

Estas construcciones impersonales no saturan con argumento referencial la posición 
de sujeto. El argumento único en posición posverbal es predicado por el existencial 
habilitando construcciones meteorológicas (ejemplo 2).

(2) nawe na ɲaaɢa ve iaɢat
adV det año eX lluvia
‘Todo el año hubo lluvia.’

3.1.3. Lecturas posesivas

En mocoví se diferencia la posesión alienable de la inalienable. Los nombres 
intrínsecamente poseídos marcan la posesión en el núcleo nominal poseído. Así, el 
orden de los constituyentes en una frase con marcación morfológica de posesión será 
poseído-poseedor (ejemplo 3).

(3) l-asote qopaq
3pos-rama árbol
‘la rama del árbol’

En las construcciones posesivas, el existencial aparece en un orden no canónico en 
el que el sujeto expreso queda en una posición más alta, adecuándose al orden básico 
de las oraciones transitivas aVo (ejemplo 4). En este contexto, además, se invierte el 
orden de los argumentos; así se marcará la relación poseedor-poseído entre un sn-sujeto 
y un sn-objeto.

(4) da qopaq ve l-aʔal
det árbol eX 3pos-sombra
‘Ese árbol tiene sombra.’

En conclusión, estas construcciones posesivas invierten el orden prototípico de las 
posesivas morfológicas (i. e.: de poseído-poseedor a poseedor-poseído).

3.1.4. Predicaciones estativas de cambio locativo

El existencial «ve» aparece, además, constituyendo predicados locativos. Se registra-
ron dos tipos de construcciones. La primera construcción es de tipo existencial-locativo 
con función presentativa. En estos casos, el existencial, además de estar acompañado 
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por un argumento nominal, requiere también un argumento locativo que sitúa la en-
tidad que se presenta. En el ejemplo 5, este segundo argumento está habilitado por el 
marcador oblicuo y su presencia es obligatoria (al menos para la lectura buscada, i. e. 
no-existencial sino locativa).

(5) ve wena ke-na noɾek
eX olla obl-det fuego
‘Hay una olla en el fuego.’

Se registra otro tipo de construcción locativa que involucra el predicado existen-
cial. En este caso, el existencial se comporta como base para derivar verbos estativos 
al combinarse con aplicativos de locación. Estos verbos de estado locativo presentan 
función identificativa. Asumimos que la marca que hospeda el verbo existencial es un 
aplicativo locativo que promueve a argumento interno otro argumento, antes periférico 
(adjunto), que especifica dicha locación.

(6) ni ɾeɣat ve-ta-lek ni kiaɢalate
det gato eX-dur-apl det mesa
‘El gato está arriba de la mesa.’

En el ejemplo 6, se observa una base verbal estativa fusionada con la marca mor-
fológica de aspecto durativo y un aplicativo de locación (‘a lo largo de’ y ‘hacia arriba/
sobre’) que, a su vez, se combina a nivel sintáctico con un sintagma nominal locativo. 
En este caso, el sujeto sintáctico se presenta como un objeto afectado por un cambio 
locativo y el objeto es un objeto aplicado que especifica la locación. Considérese el 
contraste entre los ejemplos 5 y 6 para observar la forma básica (verbo existencial sin 
aplicativo) y la forma aplicada, respectivamente.

3.1.5. Soporte por defecto en construcciones causativas

El mocoví presenta alternancia causativa. Los verbos incoativos son básicos; y los 
causativos, derivados. La característica prototípica de las construcciones causativas 
consiste en el incremento de la estructura argumental mediante la introducción de un 
nuevo argumento cuya función gramatical es la de sujeto. Esta operación requiere de 
una marca formal explícita. En relación con la causatividad, el existencial lexicaliza 
la causa para promover un argumento externo. Esta forma aparece en dos tipos de 
construcciones causativas, semántica y sintácticamente diferentes.
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Una construcción causativa en la que el existencial se presenta como predicado 
único y permite una lectura causativa del tipo ‘hacer que x adquiera cierta propiedad 
o llegue a cierto estado’ (cause to be become). En esta interpretación de cambio de 
estado por causación externa, el existencial soporta la flexión pronominal marcando 
la concordancia con el sujeto causativo, y además está acompañado por dos sintagmas 
nominales (ejemplos 7 y 8).

(7) so noɾek i-ve paiaɢa
det fuego 3-eX calor
‘El fuego hace/causa calor.’ (Lit.: ‘El fuego hace que llegue a estar caliente.’)

(8) ni nataɾaɢanek i-ve i-poɢo
det médico 3-eX 1pos-ser.flaco
‘El médico me hizo llegar a estar flaco.’

El verbo derivado de la raíz existencial «ve» introduce el predicado causativo, 
ausente en los verbos de causa interna, a la vez que permite que la construcción se 
interprete como causada externamente. En tal sentido, una construcción existencial 
semánticamente intransitiva se transitiviza por causativización, promoviendo el argu-
mento en función de sujeto. Considérese el hecho de que la forma verbal prototípica del 
verbo existencial, es decir, su forma no-causativa, no habilita argumentos que marquen 
un estado internamente causado (cambio de estado interno)2.

Por otro lado, este existencial interviene también en causativas perifrásticas. 
Acompañado de morfología pronominal, permite la lectura semántica de causación 
factitiva. Así, el verbo existencial en su uso causativo pierde el contenido semántico 
de existencia para constituirse en soporte por defecto de la morfología transitiva, ha-
bilitando los argumentos interpretables de agente o causa y posibilitando una lectura 

2 Se sugiere atender estos contrastes: (i) para observar la agramaticalidad generada por el verbo 
existencial prototípico para denotar cambios de estado interno; y (ii) para el ensamble de nombres y 
adjetivos.
(i) * ve i-poɢo

eX 1-ser.flaco
‘Estoy flaco.’

(ii) di i-ti-l i-poɢo-ee
det eX 1-ser.flaco
‘Mis piernas son flacas.’
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causativa del tipo: causa externa-causación indirecta. Esta construcción bieventiva 
involucra a un primer subevento de causa externa y un segundo subevento de causa 
interna o causa externa.

(9) ni napaɢainataɢanaɢai i-ve ɾ-taqa-lek na leɾe so noɢot
det maestro 3-eX 3-hablar-dIr det papel det niño
‘El maestro hace que el niño lea su cuaderno.’

(10) alfredo i-ve-o ʃ-oʔɢon-ɢan
Alfredo 3-eX-rep 1-nadar-antp

‘Alfredo hizo que yo nade.’3

3Asumimos los usos presentados del verbo existencial como casos de lexicalización.

3.1.6. Soporte de marcas aspectuales

Con menor grado de productividad, se registran casos en los que la forma existen-
cial pierde su valor semántico propio y funciona por defecto como soporte de marcas 
aspectuales, que tienen alcance sobre el evento que acompañan o sobre toda la oración.

(11) so pioq ve-ken i-akaa-ni
det perro eX-hab 3-morder-dIr

‘Este perro siempre muerde.’

En el ejemplo 11, el verbo existencial pierde su carga conceptual y simplemente 
hospeda la marca que aporta el valor aspectual de habitualidad. De esta manera, se 
constituye, junto con el morfema aspectual, en cuantificador universal y alcanza el 
evento denotado por el verbo pleno que se pospone a dicha construcción. Esta grama-
ticalización es la razón por la que la construcción [eXIstencIal-habItual] no aporta la 
semántica típica de una construcción existencial, sino que habilita la cuantificación del 
evento denotado por el verbo pleno pospuesto.

3 Los casos como el del ejemplo 10, en los que se muestra una construcción causativa constituida por 
verbo existencial deslexicado junto a una segunda predicación eventiva, se desarrollan en Carrió 
(2015a, 2015b).
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3.1.7. Habilitador de predicaciones secundarias

Una operación muy productiva en esta lengua es la yuxtaposición (o ensamble 
sintáctico). Esta productividad puede explicarse por el hecho de que la lengua no cuenta 
con verbos copulativos del tipo ser/estar, razón por la cual logra la construcción de 
oraciones copulativas atributivas y ecuativas mediante el ensamble de dos sintagmas 
con núcleo [-V] (i. e., nombres o adjetivos) y sin mediación verbal.

Así, el verbo existencial también permite lecturas atributivas marcadas en cons-
trucciones de complemento predicativo. En estos casos, el existencial introduce el 
predicado principal que habilita el contexto para que un segundo elemento predique 
un estado respecto de otro de los participantes del evento.

En el ejemplo 12, el existencial permite introducir la predicación secundaria, 
dado que no se predica la existencia del participante en función de sujeto sintáctico 
(‘la casa’), ni la existencia del participante en función de objeto sintáctico (‘el techo 
de la casa’), sino que se predica respecto de las características del objeto, es decir, del 
‘techo de la casa’ (predicación secundaria que tiene alcance sobre el objeto sintáctico).

(12) ni i-mek ʔwe le-laq dal-aɢa-aik
det 1pos-casa eX 3pos-lomo verde-nmz-a

‘Mi casa tiene techo nuevo.’4

4Con esto, se concluye (Carrió, 2017a) que el verbo existencial en mocoví reviste 
alta productividad tanto en el ámbito morfológico como en el sintáctico y, cualquiera 
sea el caso, su presencia es de alto impacto a nivel semántico y estructural.

3.2. Cuantificadores
Asumimos aquí que las expresiones cuantificacionales son sintagmas determinantes 
(ssdd) que expresan cantidad, medida o grado y que están encabezados por un determi-
nante cuantificador. El cuantificador, entonces, expresa una generalización sobre una 
medida numérica o estimativa que se atribuye a individuos, sustancias, propiedades 
o procesos. Para Givón (1984) cuantificadores, numerales y ordinales constituyen una 
clase de modificadores de nombres que codifican nociones como cantidad, extensión, 
número y orden serial. De este modo, en tanto que determinante de una construcción, 
el cuantificador tendrá alcance sobre elementos de diferentes categorías gramatica-
les; i. e., sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre y adverbio. El cuantificador 

4 Adaptado de Gualdierri (1998, p. 103).
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se comporta como un operador que aumenta o reduce el número de una variable.  
En lo que respecta específicamente a los cuantificadores en mocoví, Bucwalter y Ruíz 
(2000, p. 43) en su glosario citan los casos que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Cuantificadores (Bucwalter & Ruíz, 2000)

Cuantificador

ʔɢoik ‘mucho’

-ʔoge
-ke

Forma combinable con prefijos que indi-
can número, género y posición del objeto 

que les sigue
pagek ‘más’

skowiteʔ ‘pocos’
nalootaɲi ‘bastante’

skalo ‘un poco’
lawinɲi ‘mitad’

Gualdieri (1998, pp. 198-199) reconoce dos sufijos cuantificativos: uno para el 
plural y otro para el paucal. Estos sufijos constituyen pronombres cuantificaciona-
les que habilitan la lectura de cuantificación universal (‘la totalidad de x’). Allí se 
muestra brevemente su constitución interna, considerando que están formados por un 
clasificador y un sufijo cuantificativo (plural: «cl-aʔoɣe»; paucal/dual: «cl-aʔke»). 
El clasificador base es siempre una copia del que introduce el sintagma cuantificado, 
con el que, además, presenta concordancia de número (Gualdieri, 2006, p. 6).

En cuanto a su distribución en la sintaxis, se reconoce que pueden funcionar como 
adjuntos de sintagmas nominales, o como pronominales saturando posiciones argumenta-
les. Por último, en lo que respecta a su ámbito, el cuantificador, en función determinativa, 
puede tener alcance sobre un sintagma o sobre un demostrativo. Los cuantificadores 
no han sido sistematizados con mayor precisión aún. En Carrió (2017b) se avanzó en la 
descripción del sistema cuantificacional mocoví. Aquí se presenta una versión revisada.

3.2.1. Numerales

En primer lugar, no se reconocen cuantificadores numerales sino como préstamos del 
español. Se presentaría como única excepción el cuantificador numeral «ono» (‘uno’)5. 

5 Agradecemos esta aclaración al Dr. Pedro Viegas Barros (IV Encuentro de Lenguas Indígenas 
Americanas 2017. La Pampa, Argentina). Para ampliar, véase Viegas Barros (2013).
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Este ítem, además de ser altamente productivo, puede variar en género y combinarse 
con los morfemas diminutivos.

(13) da qopaq ono-oli lenoβiaɢai
det árbol cuant-dIm.f flor
‘El árbol tiene una sola flor.’

(14) ono-oki i-aten-ek
cuant-dIm.m 1-tirar-res

‘una sola presa’

3.2.2. Morfemas cuantificadores

En lo que respecta a los morfemas que permiten la constitución de cuantificadores, 
reconocemos tres casos. Un cuantificador universal («det-we(~ɣe)») que habilita ssdd 
(ejemplo 15) y nn escuetos (ejemplo 16). Para el primer ejemplo, el sd «na ɲaaɢa» restringe 
el cuantificador universal («nawe») y junto al segundo tienen alcance sobre el resto de 
la cláusula. La función sintáctica oracional de esta construcción es la de adjunto. En 
el ejemplo 16, el restrictor es un nombre de masa que se materializa sin determinación 
(n escueto) y restringe el cuantificador universal («kawe»).

(15) na-we na ɲaaɢa ve iaɢat
det-cuant det año eX lluvia
‘Todo el año hubo lluvia.’

(16) ke-pe ʔe-ta ka-we βaɢaiak kaimeta
det-adV 1.beber-dur det-cuant agua solo
‘Anoche tomé toda el agua yo solo.’

Por otro lado, mediante el morfema «-okol-», es posible derivar cuantificadores. 
Este afijo presenta un prefijo obligatorio de posesión y puede aparecer también junto a 
sufijos diminutivos. Puede estar restringido por nn escuetos o con prefijos de posesión 
coindexados con el poseedor del cuantificador.

(17) na qopaq l-okol-oli la
det árbol 3pos-cuant-dIm.f fruta
‘Esa planta tiene poquitas frutas.’



31

 Forma y Función vol. 32, n.º 2 julio-diciembre del 2019. Bogotá, Colombia, issn impreso 0120-338x–en línea 2256-5469, pp. 19-39

e x ist en c i a les  y  cua n t i fi c a d o r es  en  mo cov í  (guaycu rú,  a rgen t i na)

Por último, en relación con las marcas morfemáticas, el morfema aspectual «-ɾi» se 
sufija a bases verbales aportando la semántica de iteración. En tal sentido, es capaz de 
indicar la repetición del evento denotado por el verbo, o bien, del acto en su totalidad. 
Por lo tanto, consideramos que este sufijo permite cuantificar tanto eventos constitutivos 
del acto (ejemplo 18), como el acto mismo (ejemplo 19).

(18) ni i-kaja ɾ-taqa-ta-ɾiʔ
det 1pos-hermano 3-hablar-dur-Iter

‘Mi hermano habla [sin parar].’

(19) s-oβen-ɢan-ta-ɾiʔ
1-cantar-antp-dur-Iter

‘Canto y repito mi canto.’6

6En este sentido, resulta interesante poner en relación esta cuantificación generada 
en base al ensamble de un morfema aspectual, con el caso presentado en §3.1.6. Así, 
mientras que el morfema aspectual de habitualidad («-ken») se ensambla al verbo 
existencial deslexicalizado constituyéndose en un cuantificador universal que tiene 
alcance sobre la totalidad de un evento expresado por un verbo pleno pospuesto, el 
morfema aspectual de repetición («-ɾi») se combina con verbos eventivos plenos con 
dos posibilidades de alcance: la cuantificación del evento en su totalidad (en tanto que 
acto); y la cuantificación de los eventos que constituyen el acto.

3.2.3. Cuantificadores plenos

En cuanto a los ítems independientes que revisten en la categoría de los cuantifica-
dores que se insertan en contexto previo a sd o n, relevamos los siguientes: el numeral 
cardinal «ono» (‘uno’) como se mostró en los ejemplos 13 y 14; el cuantificador débil 
«tʃalo» (‘muchos’) que solo alude a una parte de las entidades involucradas por el nombre 
(ejemplo 20) y que también se utiliza con nn de masa marcados con prefijo posesivo para, 
por ejemplo, lograr sentidos atributivos (ejemplo 21); un cuantificador, también débil, con 
valor enfático o intensificador, «tʃiko» (‘¡cuántos!’/‘manera de’) (ejemplo 22).

6 Dato adaptado de Gualdierri (1998, p. 302). La nota en el original plantea: «canto repetidas vezes 
[sic]» y la autora agrega una aclaración de los informantes, «se me corta el canto [sic]».
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(20) tʃalo nai-l-ipi ø-ileβete ve-ta-ʃim na la’tʃewe
cuant sábalo-pc-pl 3-muerto.pl eX-dur-dIr det río
‘Hay muchos sábalos muertos.’

(21) tʃalo l-oio
cuant 3pos-grasa
‘muy gordo’ (lit.: ‘mucha su gordura’)

(22) tʃiko ɾowani-ʔ ke-da laseɣo
cuant pato-pl obl-det costa
‘¡Cómo hay patos en la costa!’

Reconocemos dos operadores restringidos por propiedades lexicalizadas mediante 
nombres (siempre marcados con afijos posesivos) o adjetivos.

(23) i-uβiɣi-ek kaβit ɢoik l-ali-aɢa
1pos-fijar-res adV cuant 3pos-peso-nmz

‘Mi fijado de ayer era muy pesado.’

(24) ka konok kaβit ɢoik l-oʃak
det comida adV cuant 3pos-sabor
‘La comida de ayer era muy rica.’ (Lit.: ‘La comida ayer mucho su sabor.’)

En cuanto a «paɣlet», es un operador que permite establecer una comparación 
cuantitativa de grado. Las expresiones resultantes de la interacción entre un nombre o 
un adjetivo y un elemento que cuantifica (operador) el grado de la cualidad son expre-
siones con un significado valorativo o ponderativo de grado alto o extremo.

(25) kuanake paɣlet l-ekaiɣo Ieke l-oio
3pro.pl cuant 3pos-tamaño conj 3pos-grasa
‘(ellos) los más grandes y los más gordos’

(26) ø-naak-oʔ ka paɣlet koʔɢo-ik ke-ka  jale-ʔ
3-decir-rep det cuant viejo-a.m obl-det hombre-pc

‘Dijo el más viejo de los hombres.’7
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7Para los ejemplos 23 y 24, el cuantificador evaluador «ɢoik» sitúa la propiedad 
cuantificada en algún punto de una escala, en estos casos cualitativa, que no se explicita 
en la oración. En los ejemplos 25 y 26, en cambio, el cuantificador «paɣlet» (‘más’) es 
de tipo comparativo-elativo y sitúa la propiedad cuantificada en el punto extremo de 
la escala que se define por dos puntos: la entidad a la que se aplica la propiedad y el 
término de comparación, el cual, en estos casos, se encuentra implícito.

Se registró, además, un ítem capaz de modificar verbos, aportando una interpre-
tación cuantitativa que alcanza a todo el acto denotado por el verbo. El cuantificador 
adverbial «lia» permite expresar la repetición completa del acto. Si aparece desnudo, 
el cuantificador adverbial indica la repetición única del evento; mientras que, para 
indicar mayor cantidad de repeticiones, se combina con cuantificadores indefinidos 
o numerales.

(27) i-aan-e lia i-ata-ipi
3-dar-? cuant 1pos-curar-pl

‘(Ellos) me dan otra vez lo que me cura (las pastillas).’

(28) xuan taiɣo da naa Resistensia tʃalo lia
Juan 3.ir det lugar Resistencia cuant cuant

‘Juan viajó a Resistencia muchas veces.’

Como síntesis de lo desarrollado hasta aquí, presentamos la Tabla 2.

Tabla 2. Sistema cuantificacional del mocoví

Cuantificador En contexto Semántica

ono ___ n Numeral cardinal

-okol-
-okol-dIm

___n/spos Cuantificador indefinido paucal

tʃalo +n/spos Determinativo indefinido plural

tʃiko +n/spos Cuantificador enfático

7 Adaptado de Gualdierri (1998, p. 207).
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Cuantificador En contexto Semántica

-we +n/sd Cuantificador universal

ve-ken +V Cuantificador universal de evento

ɢoik +a/n Cuantificador evaluativo

paɣlet +a Cuantificador comparativo

-ɾi V-___ Cuantificador eventivo y de evento

lia V ___ Cuantificador adverbial

4. ¿existenciales como cuantificadores o viceversa?

4.1. Los existenciales y la cuantificación
Desde un punto de vista semántico, el verbo existencial en su forma no marcada reviste 
en la clase de los verbos inacusativos, y supone una vinculación a una entidad o a un 
lugar del cual se predica la falta o la presencia de algo. Si se atiende al Aktionsart del 
caso no marcado, el verbo existencial se caracteriza como predicado de estado (en el 
sentido de Vendler, 1957). Composicionalmente, puede intervenir en procesos morfo-
lógicos que alteran este aspecto léxico. No obstante, el uso más productivo y menos 
marcado es aquel en el que un sn escueto o un sd está en posición posverbal. En este 
caso, el existencial «ve» habilita la presencia de un complemento nominal singular, o 
bien un nombre no contable. A su vez, este verbo puede constituirse en soporte para el 
sufijo de concordancia de número (no-singular) con objeto de 3ª persona gramatical, 
ya sea este objeto sintáctico (para el caso transitivo, ejemplo 29) o nocional (para el 
impersonal, ejemplo 30). Como se advierte en Carrió y Rabasedas (2014), este es el 
único contexto en que la marca de concordancia de número con el objeto se presenta 
junto a una base estativa.

(29) da qopaq vie laʔ
det árbol eX.conco frutas
‘Esa planta tiene frutas.’
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(30) ke-na napel vie ɾowani
obl-det laguna eX.conco patos
‘Hay muchos patos en esta laguna.’

Esta construcción (ejemplo 30) con el orden «ve+n (eX + n)» presenta una sintaxis 
de tipo impersonal. El verbo existencial puede concordar en número no-singular con 
su único argumento manifiesto (el tema afectado) sobre el que se predica la existencia. 
Hemos propuesto (Carrió, 2017a) para estos casos una posición de sujeto vacío, posi-
ción no llenada por un argumento referencial. De esta manera, mediante el existencial 
marcado /vie/ es posible focalizar cantidad.

La distribución complementaria entre el verbo existencial y los cuantificadores 
plenos constituye una prueba sintáctica que permite observar la función cuantificativa 
que estamos analizando. Así, el verbo existencial no-singular puede compartir los 
contextos de distribución con los cuantificadores propiamente dichos.

(31) so jale vie l-aβo imkua
det hombre eX.conco 3pos-familia construcción
‘Ese hombre tiene muchas casas de material.’

(32) so  jale tʃalo l-aβo imkua
det hombre cuant 3pos-familia construcción
‘Ese hombre tiene muchas casas de material.’

Sumado a lo anterior, cabe considerar que estas marcas no pueden coexistir, se 
excluyen mutuamente (ejemplo 33). Esto es lo que nos permite afirmar su distribución 
complementaria.

(33) * so jale vie tʃalo l-aβo imkua
det hombre eX.conco cuant 3pos-familia construcción

En la Tabla 3, se recuperan con claridad los contrastes entre el existencial y los 
cuantificadores plenos.
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Tabla 3. Distribución complementaria

ke-da latʃewe
obl-det río
‘En el río

ve nai
hay sábalo.’

eX sábalo
onoki nai

hay un sábalo.’
num sábalo

* ve  onoki nai
eX  num sábalo
tʃalo naiʔ

hay muchos sábalos.’
cuant sábalo.pl

* ve tʃalo nai
eX cuant sábalo

* vie tʃalo nai
eXpc cuant sábalo

* tʃalo ve nai-ipi
cuant  eX sábalo

* tʃalo  vie nai
cuant eXpc sábalo
tʃiko nai-ipi

cuántos sábalos hay!’
cuant sábalo.pl

* tʃiko  vie nai
cuant  eXpc sábalo

4.2. Cuantificadores que habilitan existencia
El ensamble sintáctico es una operación muy productiva en la gramática de esta len-
gua. Sumado a ello, como ya se mencionó, las expresiones cuantificacionales expresan 
cantidad, medida o grado en relación con alguna entidad, propiedad o proceso. Nos 
interesa aquí argumentar a favor de la hipótesis que plantea la asociación de rasgos de 
existencia en la estructura conceptual de los cuantificadores, i. e. los cuantificadores 
que toman como complementos ssnn o ssdd suponen el rasgo semántico de existencia.

(34) ve paʔjaɢa
eX calor
‘Hace calor.’

(35) na naɢaʔa tʃalo paʔjaɢa
det día cuant calor
‘Este día hizo mucho calor.’
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En el ejemplo 34, el argumento único en posición posverbal es predicado por el 
existencial, habilitando una construcción que expresa temperatura; mientras que en el 
ejemplo 35, mediante ensamble sintáctico, se combina un sd con un scuant habilitan-
do esta misma lectura cuantificada. Este rasgo de existencia, entonces, permite a los 
cuantificadores funcionar en ciertos contextos como existenciales cuantificados y, en 
tales casos, comparten con el verbo existencial «ve» su posibilidad de habilitar lecturas 
presentativas (ejemplo 22), posesivas (ejemplos 17, 19 y 37) y de expresión de temperatura 
(ejemplo 35). Como ya se mencionó, los cuantificadores y los existenciales no pueden 
coexistir adyacentes en un mismo dominio. La única excepción que encontramos en 
este sentido surge con los numerales cardinales prestados del español.

(36) na ahlo vie dos l-iale
det mujer eX.conco num 3pos-hijo
‘Esta mujer tiene dos hijos.’

(37) na ahlo tʃalo l-iale-qa-ipi
det mujer cuant 3pos-hijo-pc-pl

‘Esta mujer tiene muchos hijos.’

Entonces, es posible afirmar que los cuantificadores presuponen, en su estructura 
conceptual, rasgos de existencia y de posesión, los cuales pueden ser activados cuando 
los contextos sintácticos lo permiten.

5. conclusión

En este escrito, hemos presentado y analizado las construcciones existenciales y las 
cuantificacionales en la lengua mocoví. En principio, nos referimos al verbo de exis-
tencia («ve»), a los contextos morfológicos y sintácticos en los que aparece y a las 
lecturas que permite. En un segundo momento, nos ocupamos de los cuantificadores. 
Reconocimos préstamos para los cardinales; morfemas para la cuantificación universal, 
la cuantificación indefinida (paucal) y la cuantificación de eventos; así como ítems léxi-
cos para la cuantificación indefinida (plural), la enfática, la comparativa, la evaluativa 
y un cuantificador adverbial. Por último, revisamos y argumentamos la hipótesis que 
asume rasgos de existencia y posesión asociados a la matriz semántica de los cuantifi-
cadores plenos y dimos cuenta de los contextos sintácticos que restringen o habilitan 
la activación de dichos rasgos.
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7. abreviaturas

1, 2, 3 primera, segunda y tercera 
persona gramatical Iter iterativo

a adjetivo m masculino

adV adverbio nn nominales

antp antipasiva nmz nominalizador

apl aplicativo num numeral

cl clasificador obl oblicuo

conco concordancia objeto pc paucal

conj conjunción pl plural

cuant cuantificador pos posesivo

det determinante pro pronombre

dIm diminutivo rep reportativo

dIr direccional res resultativo

dur durativo scuant sintagma cuantificacional

eX existencial sdet sintagma determinante

f femenino sn sintagma nominal

hab habitual




