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RESUMEN 
En este trabajo se presenta un anilisis parcial de la obra 
lingüistlca del etnógrafo alemán Thcodor Koch-Grünbc,g. A 
p:utir dcJ examen de textos en el dialecto taurepán del pemón, 
lengua caribe hablada en Venezuela, Brasil y Guyana, recogidos 
por Koch-Grünberg y presentados en formato interlineal en su 
monumental obra Vom Roratma zum Orlnoco, se concluye 
que este autor alcanzó un conocimiento muy avanzado de la 
morfoslntaxis de esta lengua, lo cual se evidencia en la 
correcta segmentación morfémica que nos ofrece en los textos 
mencionados. Para reforzar esta idea a través de la comparación, 
se ofrece un texto interlineal con un an51isls morfémico 
contemporáneo. 

PALABRAS CLAVE 
Lingüística indígena, venezolana, Interlineal, Theodor Koch 
Grünberg. 

1. El presente trabajo expone resull:itlos p.irci:iles de un proyecto de investigación denomln:ado 
Descripción de Lenguas Caribes Venezolanas, realizado con el apoyo financiero del 
Consejo de Desarrollo Cientiflco, Humanlstico y Tecnológico, Universidad del Zulla, 
Maracaibo, Venezuela. Una primera versión de este trabajo se presentó en el II Coloquio 
VenezoL,no-Alem~n de Lingülstlca, Universld:,d de Los Andes, Mérida (Venezuela), 21-23 
de septiembre de 1999. Deseo expresar mi :1grudeclmlento u mi princip:il colabomdor, el 
destacndo maestro pemón Jesús S:numlno Pinto Denavides, de la comunidad de Manacri, 
aledaña a Santa Elena de Ualrén, por el empeño y dedicación con que me ha acompañado 
en el trabajo de Investigación. En este trabajo se usa la orografia prictlca oficial 
desarrollada para el pcmón. El inventarlo fonémlco del pemón taurepin es relativamente 
simple y lo revela dicha orografia, con valores muy parecidos a los del español, excepto 
cuando se lnulc:i: VOCALES: a, e, i, o, u, ü (alta central), ) (media central); CONSONANTES: 
p,t, k, 'oclusiva glotal), s, ch africada palatal), m, n, r flap lateral, w, y. Las vocales dobles 
representan vocales geminadas. Entre las características fonológicas sobresalen la realización 
del fonema /si como (el (afrlcad:1 p:ila1ul) en contacto con la vocal //, la realización del 
fonema /y/ como [_ en determinados contextos (representada ortográficamente como d), 
nsl como la neutrllzaclón de /ptks/ como glotal en posición ílnal de sílaba. 
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l. LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE VOM RORAIMA ZUM ORJNOCO 

Theodor Koch-Grünberg nació el 9 de abril de 1872 en Grünberg/ 
Oberhessen, y adoptó el apellido de su lar natal. Murió en Rio Branco, Brasil, 
el 8 de octubre de 1924, cuando se disponía a comenzar el que sería su cuarto 
viaje de exploración al área amazónica. Estudió Humanidades Clásicas en 
Tubinga y Giessen y fue profesor en la misma Giessen y en Offenbach. 
Realizó su doctorado en Würzburg con un trabajo lingüístico sobre Los 
Grupos Guaikuro.: Ha sido uno de los más importantes seguidores de Hum 
boldt en su trabajo de exploración en tierras americanas. La obra de Theodor 
Koch-Grünberg ha sido una de las más importantes contribuciones de la 
ciencia etnográfica y lingüística alemana al conocimiento de América (véase 
la bibliografía, no exhaustiva, que consignamos al final de este trabajo). En 
este trabajo nos limitamos a los aportes que este autor realizó al conocimiento 
del idioma pemón, lengua caribe hablada mayormente en Venezuela, pero 
también con algunos cientos de hablantes en Brasil y Guyana. 

Posiblemente muchos estarán de acuerdo con la afirmación ele que su 
obra cumbre fue Vom Roraima zum Orinoco Del Roraima al Orinoco, en 
adelante DRAO), en cinco tomos, publicada en alemán entre 1917 y 1928.2 
El viaje de exploración que sirvió de base para esta publicación, así como la 
edición original de la misma, fueron patrocinados por el Instituto Baessler de 
Berlín. En relación con la versión en español, hay que mencionar que se 
comenzó una primera traducción de esta obra promovida por el Ministerio 
de Educación y encargada a Clemencia Rath. Esta traducción fue entregada 
al director de publicaciones de dicho ministerio, a la sazón Osear Sambrano 
Urdaneta, pero la misma no alcanzó a ser publicada. Posteriormente cedió 
el Ministerio de Educación los derechos al Banco Central de Venezuela y, con 
la colaboración de la Embajada Alemana, se procedió a encomendar a 
Pederica de Ritter una revisión a fondo de la traducción ya existente, con 
Osear Sambrano Urdaneta sirviendo como editor general. La traducción en 
cuestión fue publicada en tres tomos por el Banco Central de Venezuela en 
su Colección Histórico-Económica en los años de 1979, 1981 y 1982. Es 
necesario destacar que la obra original alemana está compuesta por cinco 
tomos, pero solamente los tres primeros fueron traducidos al español en la 

2. A parir de otra importantísma obra de Koch-Grünberg, Zwe Jabre bet den Idtaner 
Nordest-Brastlens, la investigadora colombiana Bctty Osorlo, siguiendo una propuesta 
de Foucault, realiza una interesante cvluación de Koch-Grünberg como uno de los 
"Inicladores de prácticas discursivas" al ayudar a transformar la noción de cultura heredad 
del siglo XIX por una mis compleja y abierta, donde la lengua viene a reemplzar a la mza 
como paradigma de la actividad cultural. (Osorlo, 1999:86). 
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edición del Banco Central de Venezuela. Los tomos IV y V no fueron tradu 
cidos debido a que, según se expresa directamente, no encajaban con la 
índole de dicha colección. En particular, es lamentable para el desarrollo de 
los estudios caribes que el tomo IV no fuera traducido y publicado porque . 
"se concreta exclusivamente al estudio de los dialectos indígenas regionales• 
(DRAO 1:15). 

Los tres tomos que sí fueron traducidos y publicados se refieren princi 
palmente a los pueblos que Koch-Grünberg llamaba mayongóng y taulipáng, 
siguiendo la práctica para ese entonces. El tomo I trata básicamente de las 
incidencias del viaje de exploración y posiblemente sea un diario de viaje 
ligeramente retocado, mientras que el tomo III contiene descripciones de la 
cultura material y espiritual de los pueblos mencionados. Sin embargo, el 
tomo II es dedicado exclusivamente a los mitos y las leyendas de los 
taulipáng. Ahora bien, la gente a la que denomina Koch-Grünberg "taulipáng" 
es actualmente la conocida como "taurepán" y constituye una subdivisión de 
la etnia pemón (cuyo dialecto recibe también el mismo nombre), siendo las 
otras dos subdivisiones la de los arekunas y los kamarakotos3• Para un 
estudio antropológico más contemporáneo sobre esta etnia, puede el lector 
referirse a Thomas (1983); mientras que para la descripción ele la lengua 
misma, pueden consultarse, entre otros, Armellada (1943), Edwards 0977, 
1978), Armellada y Olza (1994), Armellada y Gutiérrez (1981), Barceló 

3. Según los datos aporados por la Oílclna Central de Estadistica e Informática (Censo 
lndlgena de Venezuela, 1992), la población indígena pemón está formada por 20.607 
personas que habitan en la región venezolana conocida como La Gran Sabana, en el Estado 
Bolivar. La región ocupada por estos indígenas está situada en el extremo sur-este de 
Venezuela, colindando con Brasil y Guyana, países donde también existen algunas 
comunicl:ldes de es1:1 etni:1, :1unque en un número bastante inferior al de Venezuela: 500 
en Guyana y 111 en Brasil, para 1980. La lengua hablada por esta etnia pertenece a la familia 
lingüística caribe y tiene tres dialectos mutuamente inteligibles: el arekuna (pemón del 
none), el aurepín (pemón del sur) y el kamarakoto (hablado en las zonas de Kamarat:t 
y Urim:ín). De estos grupos, el m:ís numeroso es el 1:1urcpán (hablado por un 45% de la 
población pemón). Este trabajo se refiere fundamentalmente al dialecto taurepán, pero con 
bastante probabilidad sus resultados son aplicables al idioma pemón como un todo. A 
principios de siglo el pemón tarurepin se extendía por una amplia zona de ílmsil, entre 
los ríos Surumú y el Umrlcocm, :1sl como en Venezuel:1. Hoy dl:t, los taurepán de Drnsil, 
como se mencionó, son 1111:1 pcquerla mlnori:1 en esa zona, donde con cierto desprecio los 
tildan de "venezucl:mos•, <.-omo sl huhlcr.m ldo de Venezuela a Brasil, cuando la verdad 
histórlc:1 era que fueron los seores de un relativamente amplio territorio en el norte de 
Brasil. Existen alrededor del área oras lenguas caribes muy similares al pemón, las mís 
cercanas de las cuales son el kapón con sus subdivisiones akawaio y patamona, hablados 
en Guyana principalmente) y el makushí (hablado en el estado brasileño de Roraim). 
Otras lenguas caribes habladas en Venezuela, ulgo menos cercanas que las anteriores, son 
el p:tn.ire, el rnapoyo, el karl'na (con variantes que se hablan en Surinam, donde es 
conocido como caribe, y en Guayana Francesa, donde es conocido con10 g:1llh0, el 
de'kwan o ye'kvana, y el extinto tamanaco., 
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1982), Souza Cruz (1995), Uzcátegui (1982), así como nuestros trabajos 
recientes Álvarez 1996, 1997,1998). Para recopilaciones de relatos en esta 
lengua, es necesario acudir a Armellada (1972 y 1973). Textos recientes en 
idioma pemón, escritos por autores nativos, son los de Fierro (1982), Sifontes 
(1994) y Beri (1995). Nuestro interés en la lengua y literatura de este pueblo 
nos condujo al examen detenido de esta magna obra, así como al examen 
de otras obras clásicas de la pemonística. 

2.LA TRADICIÓN DE LOS TEXTOS INTERLINEALES 

Un texto interlineal o yuxtalineal es un texto enriquecido formado por 
un conjunto de bloques de líneas paralelas, de las cuales la primera es la línea 
del texto anotado o línea de base, mientras que las restantes líneas (una o 
más) contienen anotaciones de esa línea de base o de líneas que son a su vez 
anotaciones de otras. Como generalmente un texto consta de más de una 
línea, una presentación interlineal deberá continuar con tantos bloques de 
líneas como sean necesarios para terminar el texto analizado. 

Un texto interlineal tiene la ventaja de permitir visualizar de una manera 
muy clara la estructura de la lengua del texto, facilitando así la comprensión 
de las áreas que el analista desee destacar. Esto es de singular importancia 
en la descripción de lenguas "exóticas". Los textos interlineales gozan ele una 
larga tradición en el mundo académico, en particular en la lingüística, la 
antropología y los estudios literarios. Basta recordar, por ejemplo, que el 
Mithridates de Adelung y Vater (1806-17) usa este formato para presentar el 
Padre Nuestro en más de quinientas lenguas, lo que permite una más rápida 
comprensión de la estructura de cada lengua presentada, así como la 
contextualización de las observaciones que siguen a cada texto. Usando este 
modo de presentación han sido producidas muchas colecciones con una 
variadísima gama de textos en diversas lenguas (véase, por ejemplo, nuestra 
colección de textos en guajiro/wayuunaiki en Alvarez, 1993). Es práctica 
común en las descripciones lingüísticas contemporáneas el Incluir al final de 
las mismas uno o varios textos en este formato (véase, por ejemplo, la 
descripción del makushí, lengua muy cercana al pemón, en Abbott, 1991). 

Un corpus de textos analizados sirve como.un almacén de ejemplos 
naturales de la lengua, esto es, las oraciones que los integran no son simples 
ejemplos obtenidos para estudiar un aspecto lingüístico predeterminado, 
sino ejemplos que están dentro de un contexto más amplio. Esto permite 
fundamentar mejor la descripción de la fonología, la morfología, la sintaxis, 
el léxico, el discurso y otros aspectos del lenguaje. Dependiendo de la calidad 
y el tipo de textos analizados, una colección de textos interlineales también 
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ejemplifica el conocimiento y la visión del mundo de un pueblo, razón por 
la que son utilizados con bastante éxito en los estudios antropológicos. 

Bastante cercanos a los textos interlineales, aunque menos efectivos, son 
los textos a dos columnas en los que existe un texto en una columna y su 
traducción en la otra, como también los textos en los que en páginas opuestas 
se hace lo mismo. Ejemplos de textos a dos columnas son las importantes 
colecciones de textos en pemón Pemontón Taremurú. El Libro de los 
Ensalmos (Armellada, 1972) y Taurón PantónII. Así dice el Cuento (Armellada, 
1973). EI texto interlineal, sin embargo, ofrece muchísimas más ventajas des 
de el punto de vista del nivel de detalle que se puede alcanzar y del número 
de anotaciones que pueden ser incluidas. 

3.LOS TEXTOS INTERLINEALES DE KOCH-GRÜNBERG 

Los textos interlineales presentes en esta obra de Koch-Grünberg apa 
recen distribuidos en los tomos II y 111. El tomo 11, precisamente subtitulado 
"Mitos y leyendas de los indios Taulipáng y Arekuná", consta de una sección 
denominada "Fonética", en la que se ofrecen las claves para el entendimiento 
de los símbolos fonéticos y se establece el principio de segmentación 
morfémica. Sigue un "Prólogo", donde se enuncian brevemente las 
circunstancias de la obtención de los relatos. Se ofrece seguidamente una 
"Bibliografía", en la que sobresalen otras colecciones de mitos y leyendas. 
A continuación hay una "Introducción", donde el autor nos adelanta 
consideraciones sobre los relatos que leeremos. Sigue una gran sección de 
"Mitos y Leyendas", donde Koch-Grünberg traduce al alemán 50 relatos que 
le fueron narrados en portugués por el indígena taulipáng Mayuluaípu, 
llamado también José, quien proporcionó 35 de los 50 relatos, Y por el 
indígena arekun:í Mosecuaípu, llamado también Akuli, quien proporcionó 
los restantes 15 relatos, con traducción directa al portugués por intermedio 
del primero, ya que este último indígena no hablaba portugués. La sección 
siguiente, "Textos", que es la que más nos interesa para nuestro propósito, 
está conformada por 11 relatos, 10 de ellos dictados directamente en tauli 
páng por Mayuluaípu-José, y uno solo de ellos dictado por Mosecuaípu-Akuli 
también en taulipíng aunque él era hablante nativo de arekuní). Todos 
estos textos fueron traducidos a la lengua europea (portugués y alemán) y 
analizados con ayuda del informante taulipáng. La misma contiene un total 
de 946 oraciones. Cierran el volumen una sección de consideraciones sobre 
"Semejanzas y Paralelismos". 

El otro tomo donde aparecen textos interlineales es el 111, en In sección 
sobre "Fórmulas Mágicas". Esta sección contiene básicamente las informaciones 
ya hechas públicas por Koch-Grünbergen su articulo de 1915 "Zaubersprüche 
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der Taulipáng-Indianer", publicado en Braunshveig en Archiv für An 
tbropologie, tomo XIII, volumen 4, páginas 371 y ss. Allí estas fórmulas 
mágicas o ensalmos (hoy denominadas en la literatura con el nombre 
autóctono de "tarén") son presentadas con una introducción mítica obtenida 
en portugués, seguida por el texto en taulipáng (traducido a la lengua 
europea y analizado con ayuda del informante taulipáng), y con una 
indicación final de la aplicación de la fórmula. En estos textos hay un total 
de 175 oraciones. Es de notar que, como el mismo Koch-Grünberg señala Y 
nosotros hemos podido apreciar, la tendencia de estos textos a contener 
algunas formas arcaicas de la lengua. Además, el carácter formulaico de los 
mismos es patente, ya que a lo largo de ellos encontramos repeticiones de 
frases completas del tipo "igual el pueblo de hoy, los hijos, deben decir 
cuando los han enfermado" y "yo también estoy aquí". Por este motivo, 
nuestro análisis se concentrará principalmente en el primer grupo de textos, 
el del tomo 11. Una colección mayor de estos ensalmos, así como una 
excelente presentación de la estructura y función de los mismos, puede 
consultarse en Armellada (1972). 

Ambos grupos de textos fueron recogidos en el tiempo comprendido 
entre la segunda mitad del año 1911 y los primeros meses de 1912, según 
podemos inferir del relato del viaje etnográfico contenido en el primer tomo 
de DRAO. AJ inicio de este misma época corresponde el filme etnográfico 
titulado Aus dem Leben der Taulipáng in Guyana, de cuyo uso fue Koch 
Grünberg pionero4. Los textos de nuestro interés en DRAO tienen la siguiente 
distribución (ver Anexo 1). En la columna de la izquierda y divididos en 
oraciones secuencialmente enumeradas, aparecen los textos en taulipáng en 
negrillas en transcripción fonética con la división morfémica propuesta por 
Koch-Grünberg en la misma línea del texto. Debajo de cada palabra en el 
texto indígena aparece la traducción alemana (en nuestro caso, española), 
pero frecuentemente violentando el orden alemán/español con el propósito 
de revelar justamente la secuencia de los morfemas en la lengua indígena. 
En la columna de la derecha, aparece la traducción libre en la lengua 
europea. Finalmente, al pie de la página aparecen notas referidas al texto, 
las cuales son mayormente de índole lingüística. 

l:I ficha de dalo:. sobre cslc documental c..lcl lnstltut fOr e.len Wls:1enschaftllchcn F1!:;;• 
GOulngcn, dice lo siguiente: "Thcodor Koch-Grünberg / H. Schmidt - ·Aus dem Leben " 
Taulipíng in Guyana» 1911): Der Film wurde in Koimélemong am Rlo Surum, Druslll% 
gcdreht. Zu [eginn sicht man den Autor des Films, Koch-Grünberg in einem Dorf. Dan 
folgen alltJgliche Szenen wie Mais- und Manlokzubercltung, Daumwollspinnen u',' 
weben, Herstellungciner HJngematte, verschledene Spiele Fadensplel, FedérbalD UF" 
Parlscherí-Tanz. a, 8,5 min / 16 mm / S - stumm / Verlelh: Institut für U 
Wlsscnschaftllchen film, GOCtlngcn." 
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Nótese que en lo relativo a la glosa de los morfemas constitutivos de una 
palabra, Koch-Grünberg no sigue una práctica consistente, porque si bien en 
la mayoría de los casos cada palabra tiene una glosa unitaria como palabra 
(aunque dicha glosa conste a su vez de varias palabras) y tales glosas no se 
refieren en una relación uno a uno a Jos morfemas que la componen, en 
muchos casos sí se indican glosas específicas para ciertos morfemas. Esto 
sucede principal, pero no únicamente, con aquellos morfemas que; a nuestro 
juicio, son realmente posposiciones que forman frases con sus términos, es 
decir, no son afijos dentro de palabras complejas. De todas maneras, debido 
a estos cortes, se puede saber que Koch-Grünberg piensa que estamos frente 
a un morfema, aunque no siempre se puede saber de manera expedita qué 
función o significado tiene, a menos que el autor lo consigne en una nota. 

Es importante destacar que tanto los relatos como las fórmulas mágicas 
que aparecen en DRA0 están, como dijimos, en transcripción fonética, sin 
intento de fonemización o estandarización (ejemplo de ello es la representación 
sonora de buena parte de las obstruyentes). Según el mismo Koch-Grünberg 
indica, para ello utilizó en lo esencial el sistema fonético implantado por el 
Padre Wilhelm Schmidt en Anthropos5. En el tomo II de la edición alemana 
de DRAO se presenta una tabla de valores para los símbolos que utiliza, con 
valores aproximados en alemán y otras lenguas europeas. Sin embargo, la 
tabla con los valores de los símbolos fonéticos que se presenta en la edición 
venezolana contiene errores importantes al omitir diacríticos cruciales que 
diferencian símbolos, aunque éstos sí aparezcan correctamente en los textos 
mismos. 

5. WiIhelm Schmidt, nacido en 1868 y muero en 1954, fue un sacerdote católico de la 
Sociedad del Verbo Divino y antropólogo que liderizó la escuela europea de etnología 
cultural-histórica. Fundó en 1906 l mencionada revista lntbropas en la que se reportaban 
de manera principal las investigaciones entogrificas de campo de los misioneros de su 
orden. Su mayor obra fue Der Urpmung der Gottestdee (1912-55, 12 volúmenes). Fue 
adem:is Wllhelm Schmldt buen conocedor de la obra de Koch-Grünberg, además de uno 
de sus principales editores, pues en la mencionada revista Anthrpas publicó Koch 
Grünberg durante dos décadas los resultados de buena parte de su investigación. Dle 
Spracbfamle und Spmacbenkrelse der Erde (1926) es un estudio de las familias lingüísticas 
del planeta. Este mismo Vilhelm Schmid fue el autor de una breve, aunque rica y amorosa, 
rescña sobre la crucial contrihuclón de Koch-Grilnhc~ al ronocimlento de las lenguas 
lndigem,s sur:unericanas, puhlic:1d:1 en ocasión de su mucne (Schmklt, 1986). En este 
opúsculo escribe este autor: "No solamente investigó profunda y teóricamente el materia! 
ya cxlstente, sino que logró consegulr mucho mis material valioso con ocasión de tres 
grandes viajes de exploración. Bajo este respecto, ocupa un puesto único entre toe.los los 
lingüistas sudamericanos. Un gran número de vocabularios, gramáticas, textos varios, todo 
anotado en una excelente y culdadosa transcripción fonética -por mucho tiempo se sirvió 
del alfoheto elnhomdo por el Instituto Anthropos- y escrito en letras inteligibles, forma el 
tesoro recopilado durante estos vlujes" (4-5). 
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De este modo, para el mismo símbolo x se consignan dos valores: uno 
como j castellana o la ch del alemán nach, y otro como la del alemán ch en 
icb. De similar manera, para el mismo símbolo z se consignan tres valores: 
como sonido suave (¿sonoro?) de z, como sonido semejante a la th inglesa, 
y como la j francesa de jeter. Por su parte la n se presenta con dos valores: 
como la n alemana corriente y como langen el alemán Engel. Afortunadamente, 
los textos mismos sí preservan los diacríticos correspondientes y adivinamos 
que ello se debe a que estos textos están tomados directamente de la edición 
alemana, a los que se les ha substituido simple y afortunadamente la glosa 
interlineal alemana por la española, aunque en un pequeño número de casos 
olvidaron los editores realizar tal substitución, como por ejemplo, en la 
página 176 del tomo II. Gracias a la información (parcial, por la ausencia de 
diacríticos) contenida en la tabla, como a la preservación de los textos en su 
forma original de la edición alemana y a nuestro conocimiento estructural de 
la lengua, ha sido posible ganar la comprensión de los valores fonéticos de 
los textos. 

4. LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS TEXTOS INTERLINEALES 

Pese a las grandes y obvias ventajas de los textos interlineales, la 
preparación manual de los mismos ha constituido por siglos una tarea muy 
dificil y árida, características que se incrementan mientras más extensos y 
numerosos sean los textos. Con el advenimiento de la computación se ha 
presentado la posibilidad de manejar de un modo más rápido y consistente 
toda la información requerida para la presentación interlineal de textos. Una 
herramienta computacional de reciente uso y de mucha versatilidad para la 
preparación de textos interlineales de lenguas indígenas venezolanas ha sido 
el sistema de procesamiento 1T (Interlinear Text). La documentación que 
acompaña al sistema es el libro How to Use IT! A Guide to Interlineal Text 
Processing, de Gary F. Simons y Larry Versaw (1988). IT está constituido por 
una colección de herramientas para la construcción de un corpus de textos 
analizados. El análisis toma la forma de anotaciones definidas por el analista, 
las cuales se exhiben de manera interlineal y alineada, proporcionando así 
una gran claridad en la presentación de los textos. IT también proporciona 
herramientas computacionales para el manejo de la información lexical que 
se va produciendo simultáneamente con el análisis mismo de los textos. 

El sistema 1T consta de un conjunto de programas de computador que 
actúan en la mayoría de los casos siguiendo instrucciones que son especificadas 
mediante unos sencillos archivos de control que elabora el usuario o analista. 
Los archivos de control son de diverso tipo y tienen diferentes funciones: 
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especificar cómo se ha de dividir el texto en unidades (por ejemplo, cada vez 
que se encuentre un punto), indicar cuáles son las anotaciones que se van 
a guardar en el léxico, indicar cuál es el modelo de análisis del texto, etc. 
Cuando se va a interlinearizar un texto con el paquete IT, primeramente se 
elaboran los archivos de control y se crea el diccionario o léxico donde se 
guardarán las anotaciones. Seguidamente se prepara el texto usando un 
programa que divide el texto en unidades según el analista le indique en el 
archivo de control respectivo, a la vez que introduce el marcador de 
referencia elegido (en nuestro caso \re) seguido del nombre el archivo y el 
número de la unidad, así como también introduce el marcador de texto (en 
nuestro caso \ oc) y la copia el texto de la unidad. Una vez que el texto está 
así preparado, se procede a la interlinearización semi-automática utilizando 
otro programa, el cual tiene como una de sus ventajas la de obligar a ser 
consistente en las anotaciones, a la vez que produce una salida alineada y 
uniforme, tal como se ilustra a continuación. En el recuadro ofrecemos la 
unidad de análisis tal como la produce el programa, mientras que las flechas 
exteriores señalan los diversos componentes. 

división en morfemas (forma básica subyacente) 

texto (en escritura convencional) 

C-re-fi-e11_e_n_a_·a_(_cód-ig-o-de_n_o_m_b_re_d_e_aoc_hi_v_o_y_n_ú_m_e_ro_de_u_ni_da_d

7

) 

re CDA-W02.002 

\tx Pemon 
\dm pemon 

}] \gm persona 

echi'pO esakü'nan 
esi-'pó esakü'ne -van 
ser-PAS dos -NR 

] \te Había un indio que tenía dos esposas. 

ino'pü 
i-no'pü 
3-esposa 

traducción al español (libre y no palabra por palabra) 

l glosa de morfema (el significado geneml del morfema) 

93 



Mediante la utilización intensiva de esta herramienta computacional, 
hemos venido creando una colección de textos interlineales en pemón y 
otras lenguas indígenas venezolanas, la cual ha servido de fuente importante 
para el trabajo descriptivo. Es práctica común, y así también lo hemos hecho, 
elsuprimiren las publicaciones (aunque no en la base de datos computarizada) 
los marcadores que indican referencias, línea de texto y las diferentes líneas 
de anotación (en nuestro caso, \re, \tx, \dm, \gm y \te). Utilizando el 
modelo de análisis interlineal presentado, ofrecemos como muestra en el 
Anexo 2 nuestro análisis morfémico del relato titulado "El cocuyo y la 
zarzamora", recogido y traducido por Armellada (1973:260-263). Nótese que 
dicho texto fue sometido a un proceso de cambio de sistema de escritura para 
adaptarlo en lo esencial a las convenciones ortográficas establecidas por la 
Comisión de Lingüística (1983) para esta lengua. Se incluyen, de la misma 
manera, mínimas modificaciones del texto sugeridas por nuestro principal 
colaborador pemón. 

5. EL CONOCIMIENTO MORFOLÓGICO EN LOS TEXTOS 
INTERLINEALES DE KOCH-GRÜNBERG 

No cabe la menor duda de que Koch-Grünberg estaba familiarizado con 
estudios previos sobre otras lenguas caribes, a juzgar por las alusiones de 
índole comparativa que hace de otras lenguas de esta familia con las que no 
estuvo en contacto directo. Este conocimiento lo debe haber preparado para 
estar alerta ante ciertos fenónemos lingüísticos comunes en estas lenguas. 
Pasemos ahora a observar ciertos elementos que hacen suponer el sólido 
conocimiento morfo-sintáctico que tenía Koch-Grünberg sobre el taulipáng. 
Con el objeto de que el lector pueda verificar expeditamente nuestras 
afirmaciones, esta sección consta de dos sub-secciones. 

5.1.EI conocimiento morfológico en el texto El jaguar y el rayo 
En esta sección hemos seleccionado un texto de Koch-Grünberg Anexo 

1) a partir del cual procederemos a señalar los elementos de conocimiento 
lingüístico (básicamente morfológico, aunque se incluyen también algunos 
de carácter sintáctico) que en él se evidencian. Como el lector lo tiene a mano, 
los números que se indican entre paréntesis en esta sección 5.1 se refieren 
exclusivamente a las oraciones de dicho texto, a saber, el relato C del tomo 
II: "Kaikusé y Ura'napí" (El jaguar y el rayo). 

Orden de los constituyentes: El orden Sujeto Verbo para las cláusulas 
intransitivas 11, 12, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34), así como el orden Objeto 
Verbo Sujeto, alternando con Sujeto Objeto Verbo, para las cláusulas 
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tran sitivas 1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 20, 23, 27, 29), es patente en estas oraciones 
por la rigidez que el orden de los constituyentes tiene en pemón. Obsérvese 
que en la cláusula, tanto el sujeto como el verbo pueden ser frases nominales 
plenas, pronombres libres o afijos pronominales. 

Ergatividad morfológica: Aunque el término "ergatividad" es de reciente 
data en la literatura lingüística y la discusión sobre la ergatividad en las 
lenguas caribes es todavía más reciente, es obvio que Koch-Grünberg 
comprendió que el sujeto transitivo en esta lengua tiene un marcador 
especializado para esa función, pues él sistemáticamente lo segmenta, dando 
sus dos alomorfos -ya y -da 1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 20, 23, 27, 29). 

La frase posesiva: El orden de los constituyentes de este tipo de frase en 
esta lengua es, de modo invariable, Poseedor Poseído (17). 

Carácter posposicional: En esta lengua las adposiciones siguen a su 
término, esto es, son posposiciones. El término pueden ser un afijo 
pronominal como enip6"a él" 2,3)0 una frase nominal como en nonpona' 
"en el suelo" (12, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 34). 

Partículas subordinantes pospuestas: Se reconoce la diferencia en la 
subordinación por medio de partículas pospuestas a la cláusula subordinada 
como tanna "mientras" (13, 15, 31 dos veces), y las cláusulas subordinadas 
que son simples complementos de verbos de percepción como ere'ma 'póiya 
"él vio" (1, 10) o son citas de verba loquendi expresos como taure'pó "dijo" 
2, 4) o tácitos 3, 6, 9, 33). 

Afijos pronominales: Se recónocen los prefijos pronominales de 1, 2 y 3 
personas, cuando éstos se refieren al poseedor (3, 35), al término de una 
posposición (2) o al caso absolutivo de los argumentos del verbo, esto es, 
son el objeto de la cláusula transitiva (27, 30, 31) o el sujeto de la cláusula 
intransitiva 2, 12, 22, 25, 26). Por otra parte, los sufijos pronominales usados 
cono sujetos de verbos transitivos, posiblemente por rozones discursivas, no 
aparecen indicados. 

Prefijo reflexivo: En fas lenguas caribes, el pemón entre ellas, es 
característica la distinción entre un prefijo de tercera persona y un prefijo 
reflexivo de tercera persona tV- usado, entre otros casos, cuando el sujeto de 
tercera persona de la cláusula y el poseedor de una nombre (d, 13, 15, 17, 
20, 34) o el término de una frase posposicional dentro de la misma cláusula 
son correferenciales. Esta diferencia es parecida a la que existe en latín entre 
suus y eius (compárense 1 y 3). El mismo prefijo tiene uso abundante en la 
formación de ciertas formas gerundiales y participiales (11). 

Marcador de tema nominal En pemón los nombres y posposiciones cuya 
raíz comienza por vocal, necesitan formar un tema inicial consonántico 
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mediante el prefijo y- o sus alomorfos d- y t- (27 para poder recibir prefijos 
pronominales. 

Pronombres libres: Se reconocen los pronombres libres correspondientes 
alas diversas personas y números 5, 6,7, 16, 18, 19, 23, 24, 32). Por otra parte, 
el pronombre de primera persona plural exclusivo inna, tan característico de 
las lenguas caribes, aparece en otro relato (A235). 

Marcadores de tiempo: Se reconocen, entre otros, el comunísimo morfema 
de pasado -'pó, generalmente indicado como c)-pe 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34), así como 
también el de perfecto--sa'13, 31)y la partícula de futuro se3), la formación 
de un gerundio con el prefijo tu- y el sufijo -i 11), el imperativo singular - 
k6 (8) e imperativo plural -t6' 35). 

5.2. El conocimiento morfológico en los restantes textos 

En esta sección mencionaremos otros fenómenos morfosintácticos que 
no aparecen en el texto anexo. Para estos casos, el lector interesado deberá 
acudir directamente al DRAO. Con el objeto de posibilitar la identificación 
plena de los lugares donde se evidencia dicho conocimiento, esta vez damos 
entre paréntesis una combinación de letras y números: la letra (la misma 
asignada por Koch-Grünberg) identifica el relato, mientras que el número 
indica la oración dentro del mismo. 

Adverbialización con pe: En pemón el verbo "copulativo" echi, ser, estar" 
no es un verbo copulativo en el sentido clásico que este término tiene en 
español. Formalmente se comporta como un verbo Intransitivo cualquiera 
que, exceptuando cuando predica simple existencia y equivale al verbo 
español haber, es vacío semánticamente. Por ello pensamos que existen en 
pemón solamente los siguientes tipos de cláusula: (a) transitiva, con la 
cláusula citativa como un subtipo especial¡ (b) intransitiva, con la cláusula 
estativa/copulativa como un subtipo especial¡ y la (c) ecuativa o cláusula de 
predicado no verbal (ver abajo). En las cláusulas estativas/copulativas el 
verbo echi es el verbo por excelencia (con menor frecuencia puede serlo 
también enan "volverse" y ko'wamü "permanecer"). Exceptuando la simple 
predicación de existencia Pemon echipó "Érase/Había un indio"), además 
de los constituyentes obligatorios sujeto y el verbo echt, suelen aparecer 
también como constituyentes frases descriptivas. Aquí es importante destacar 
que en ningún momento tales frases descriptivas sea exhaustivamente 
ocupadas por una simple frase nominal. Esto significa que en pemón no se 
puede decir literalmente Pedro era pemón/mi amigo/hijo de/uan etc. porque 
dichas frases nominales no pueden desempeñar por sí solas el oficio de 
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complementos de cláusulas estativas/copulativas. El recurso utilizado en 
pemón para poder complementar el verbo copulativo es la adverbialización 
de la frase nominal mediante la posposición pe. En otros contextos este 
complemento es traducido por "como", "a la", o por adverbios en -mente 
A72, B20, A228, El 7 y nota 2 en página 181. 

• Cláusulas ecuativas: En este tipo de cláusula está ausente el verbo (son 
arremáticas) y están presentes como constituyentes una frase nominal sujeto 
y una frase nominal predicado, en un orden que varía según factores de 
focalización (D5, E54, 129). 

Construcción progresiva: Esta construcción está formada por una 
nominalización del verbo que, junto con la posposición pó' "en", forma una 

. frase pos posicional, la cual a su vez se combina con una forma del verbo echi 
"ser, estar" para expresar progresividad, esto es, "estar en el correr= "estar 
comiendo" (A55, A150, A174, 136, 182). 

Negación con püra: Existe una partícula püra que puede utilizarse para 
la negación parcial, esto es, en la negación de constituyentes de la cláusula, 
tales como adverbios y frases pos posicionales. Esta misma partícula se utiliza 
para la negación total de la cláusula en combinación con el verbo copulativo 
echi "ser". Es de observar que en estos casos el negador püra actúa como una 
posposición que convierte en subordinada circunstancial la cláusula 
precedente. Internamente ésta puede ser intransitiva o transitiva. En ambos 
casos el verbo echi es el verbo principal de la oración intransitiva (A61, B11, 
H19, L12, 122, L61, y nota 7 de pág. 213). 

Ideófonos: Koch-Grünberg encontró en estos relatos un uso intenso de 
ideófonos como verdaderos predicados y en diversas notas llamó la atención 
sobre ellos (A24, A155, E28, E47, 125, 149). 

Destransitivización: En las lenguas caribes en general, y en el pemón en 
particular, es frecuente un proceso de derivación mediante el cual se obtiene 
un verbo intransitivo a partir de un verbo transitivo por medio de la afljaclón 
del prefijo destransitivizador es- o sus alomorfos et-, at-, e'- (A22, Bl). 

Imperativo: En pemón la formación del imperativo se hace por sufijación 
mediante un complejo sistema que hace distinciones entre Imperativo 
estático, imperativo de movimiento desde el hablante (alejamiento), e 
imperativo de movimiento hacia el hablante (acercamiento), a la vez que 
dentro de. ellos distingue el singular del plural, con los siguientes sufijos o 
combinaciones de sufijos: -o (o su alomorfo--l) para el imperativo estático 
singular, -to' pama el imperativo estático plural, -ta para el imperativo de 
alejamiento en singular, -tanto' para el imperativo de alejamiento en plural, 
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-tane'kó para el imperativo de acercamiento en singular, -tane'to' para el 
imperativo de acercamiento en singular. Esto hace posible expresar 
morfológicamente las diferencias entre "bésala", "bésenla", "ve a besarla" 
"vayan a besarla", "ven a besarla" y "vengan a besarla". En los relatos estas 
distinciones están ampliamente indicadas A10, A57, A131, A145, A350, B5, 
B13, G12, 140, 141. 

Prohibitivo: Ésta es una forma verbal, formada con el prefijo k- y el sufijo 
-i añadidos a un tema verbal, que semánticamente equivale a un imperativo 
negativo (A42, H6, H59, H6O, 154, 159, I60, L58). 

Repetitivo: Es un proceso de sufijación de --tu'ka al tema verbal para 
expresar repetición de lo significado por el verbo. Puede frecuentemente 
traducirse como "otra vez, de nuevo", aunque en buerta parte de los textos 
bajo examen expresa la connotación adicional de perfeccionamiento de la 
acción "del todo" (A285, 154, 168, K7, 136). 

Reiterativo: Éste es un sufijo aspectual que se añade a un tema verbal con 
el objeto de indicar multiplicidad, continuidad, reiteración (A301, D33, G19, 
11, 12, 13, 111, 123, 138, 146, K4, K19, L1. 

Nominalizador de objeto: El prefijo n- adicionado al tema verbal transitivo 
sirve para obtener un nombre que indica lo hecho por ejemplo: "lo 
corado"). Como tema nominal que es, puede llevar antepuestos prefijos 
pronominales o frases nominales que indican el agente por ejemplo; "lo 
cortado por Antonio") (A37, F11, 169, L9). 

Nominalización instrumental: Tomando como base la forma que llamamos 
"infinitivo", se pueden obtener nombres deverbales con el sufijo -to' que 
llamaremos "nominalizador instrumental", el cual origina nombres que se 
refieren a instrumento o lugar para la ocurrencia de lo que el verbo base 
indica (A43). 

Nominalización de frases posposicionales: Un proceso muy interesante 
presente en las lenguas caribes es la nominalización de frases pos posicionales, 
esto es, la conversión ele expresiones del tipo "en la casa" en expresiones 
del tipo "el que (está) en la casa" (A347, B18 cf. B3). 

Verbos denominales: Son muchas las instancias en las que puede 
realizarse una segmentación morfológica de un tema verbal en dos partes: 
una raíz nominal y un sufljo derivativo verbalizador. Koch-Grünberg no 
anota estos casos, exceptuando dos instancias en las que el sufijo verbalizador 
es -ta (B22, H38). 
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Sufijo de pasado con temas nominales: El sufijo-pó, que acompaña a los 
verbos para indicar el tiempo pasado, se utiliza también con temas nominales 
para indicar posesión pasada, esto es, para señalar que la posesión ha cesado 
por desprendimiento, abandono, muerte o cesión (algo parcialmente 
semejante a lo que se logra con ex en español y otras lenguas europeas en 
expresiones como la ex esposa de Antonio). El fenómeno es tan común que 
Koch-Grünberg en notas a varios relatos indica que este sufijo "reduce el 
significado del sustantivo" (A71, A327, D12, D46, K28, H31, 14, 115, 115). 

Constmcción acusativa: En algunos lugares aparecen claramente indicados 
los afijos pronominales propios de las construcciones acusativas, como se 
discute en Álvarez (1998) A35, A81, D17, E41, 17). 

Sufijo de colectivo: En pemón, además de sufijos de plural, existe un sufijo 
(posiblemente un clítico) dama' que indica agrupación o colectivo (A242, 
B3, BIS). 

Finalmente, con el objeto de resaltar a través de la comparación el alto 
nivel alcanzado en la segmentación morfémica que nos ofrece Koch 
Grünberg en los textos analizados, se ofrece en el Apéndice 2 otro texto en 
formato interlineal con un análisis morfémico contemporáneo. El lector 
puede comparar el análisis morfémico de Koch-Grünberg con el nuestro, 
teniendo en cuenta la existencia de diferencias cruciales: (a) la línea del texto 
no se divide en morfemas, sino que tal división se da en una segunda línea; 
(b) en una tercera línea sí se ofrece una glosa para cada morfema postulado, 
en lugar de una glosa unitaria de palabra6. 

6. Las abreviaturas empleadas en este trabajo para las glosas morfémicas de las oraciones del 
pemón son las siguientes: A Atributivo (fonación de lemas posesivados), ABL Ablativo 
alejamiento desde término), ACA Movimiento hacia hablante, ADLAdlativo acercamiento 
hacia término), AFIC Afición, AG Agente, AGU Agua como término de referencia locativa, 
AL TERN Alrem;inci:t, ANI Anim:1<lo como término de referencia loc-Jliva, AR Ad\'erbi:illz:idor, 
AR:NEG Adverbializador negativo, ATENU Atenuativo, AUM Aumentativo, AUX Auxiliar, 
DEN Benefactivo, CAR Característica, CAUSAL Causal, COLEC Colectivo, CONTRA Contrario, 
DES Desiderativo, DIMIN Diminutivo, DIST Distal, DTR Destransitivizador, ENF Enfático, 
ERG ErgativO, ES Estítico, GER Gerundio, HABIT Habitante, IGNO Ignorancia, IMP.P 
Imperativo plural, IMP.S Imperativo singular, INA Inanimado como término de referencia 
locativa, IND ln<lcfinido, INMIN lnmlnt:nte, INT lnlcml¡¡atl\'o, INTJ Interjección, INTEN 
Intención, IRR Irreal, ITER Iterativo, LIQ Líquklo como témino de referencia locativa, LOC 
Locación, MO Movimiento, NEG Negación, NR Nominalizador, NR:INST Nominalizador 
instrumental, NR:NEG Nominalizador negativo, NR:O Nominalizador de objeto, PAR:nn 
Término de parentesco nn según DavidJohn Thomas (197D), PAS Pasado, PEPA Participio 
pasado, PEPE Parkcipo presente transitlvo, PERF Perfecto, PLU Plural, PONDE Ponderativo, 
POS Posesivado, PRO:I Pronombre de primera persona, PRO:13 Pronombre de primera 
persona de plural exclusivo, PRO:2 l'ronombre de segunda persona, PRO:3 Pronombre de 
tercem persona, PRO:p Pronombre de tercera persona del plural, PROH Prohibitivo, 
PROP l'ropósllo, PROl'J.10 l'rop(1sl10 del movimiento, l'HOX l'roxim:tl, PRT Partícula, 
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6. CONCLUSIÓN 

Como esperamos haber mostrado, el análisis morfémico contenido en la 
obra examinada deja claramente ver cuánto se adentró Koch-Grünberg en 
el conocimiento de la estructura del pemón: el orden de los constituyentes, 
la ergatividad morfológica (coexistente con la construcción acusativa), la 
estructura de la frase posesiva, el carácter posposicional, las partículas 
subordinantes pospuestas, los afijos pronominales, el prefijo reflexivo, el 
marcador de tema nominal, los pronombres libres, el sufijo de colectivo, los 
diversos marcadores de tiempo (así como también las formas del imperativo, 
el prohibitivo, el repetitivo y el reiterativo), la adverbialización con pe, las 
cláusulas ecuativas, la construcción progresiva, la negación con piüra, los 
ideófonos, el proceso de destransitivización, el prefijo nominalizador de 
objeto, la nominalización instrumental, la nominalización de frases 
posposicionales, los verbos denominales, el uso del sufijo de pasado con 
temas nominales. 

La obra de Koch-Grünberg ha sido de vital importancia para el 
conocimiento de numerosos pueblos indígenas de la América del Sur. Pese 
a su prematura muerte, legó a las ciencias humanas un inmenso tesoro 
descriptivo de las lenguas de este continente. Mucho de su conocimiento no 
ha estado al alcance de los estudiosos por haber permanecido publicados 
estos trabajos sólo en alemán. Sin embargo, los tres tomos de la obra Vom 
Roraima zum Orinoco publicados en español constituyen un verdadero 
monumento científico de obligatorio manejo para todo el que desee 
adentrarse en el estudio de los pueblos indígenas de Venezuela. Del relato 
del viaje se percibe cómo fueron considerados los pemones como anfitriones, 
maestros y amigos por este singular caballero de las ciencias humanas de 
principios ele siglo, a quien ellos llamaron Yualí. El alto conocimiento que 
alcanzó Yualí de la morfosintaxis de la lengua de sus amigos se muestra 
palpablemente en los textos que recogió de ellos y que nos legó analizados 
morfémicamente. 

REPET Repetitivo, REVE Reverenclal, RF Reflexlvo, SIM Simultáneo, TIEMPO Tiempo, TRN 
Tránsito por término de referencia espacial, TRNS Transltlvlzador, VR:CAU Verbullzudor 
causativo, VR:FAC Verballzador factitivo, VR:INC Verballzador incoativo, VRePRI verballzador 
privatlvo, VR:VER Verbalizador veriflcativo, Primera persona, 2 Segunda persona, ?p 
Segunda persona del plural, 12 Segunda persona del plural inclusivo), 3 Terccm personn, 
3O Objeto de tercera persona. 
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ANEXO 1: 
TEXTO INTERLINEAl DEL RELATO El.JAGUAR Y EL RAYO (KOCH-GRONBERG 1981: 
173-175) 

Kaikusé y Ur'napf' El ia,uar y ednayo) 
(por Mayuhwpu) 

Cicadocon e 

T-talkapu ewdky' ura'na- 
... muro arregló rayó 

pl-ya mplsr}-pi ka¡lula 
-.16 ¡.,- 

a -pg nu-t(d)±' aíl4(r)-py 
81 ni at6a dijo 

.tai,bid-¡o 
japar 

3 md'ly-pg ura'apl-ya • ,._ 
a .. ,.., mi 
tatlopu ...u,..,....,, - ,..,,.. .. 

" ,14,,tar( • J-n ,,,,,.,,,,,_,. 
pttpnNI íwm 
amal4 ¡ako tar)--ya 
rd? cuado dijo 11 
urd'napi-g ..,.. . 
mle-pg ura'napl-ya akd 
auonca n,o ~ 
mwlunté-ngla ypll zako 
(uau no ro a,l\ado 

6 mgl#-plg kaikuul-a aj/titara 
CfttOftett ;.,uu 
mdkuyi(s)py-nag' amal/ pake 
malo • td cuado 

7 mwll oglaíno-nke yble pako 
...., ul. no ,o Nhaclo 

8 ..a.. y,4lcma-g .,,,¡,,,,,,-1, 
. ffiUpida .. ,...,.,. ,..., .. 

,4mpa-,o 
pruebo yo 

9 mwllg ura'napl-ya fa-a(g) 
blm mconcn raro 

fdtp-k» 
hulo 

o kakul-za yei 
la,1111 ,_¡,,. 
,tcma( .1)-p/-ya 
6 • mlld tranquilamente 

l. V- mito 42. 
J. la pobbn ad opa,tftt cmrmr rn ttloclda 

C'lltl "wolcfº. (bumno , hermoso ) y iglice 
rglt, em ,. ... 11or ....... 

,. Gneralae otr u-l(di-mu", Vue A. 
◄. AIWut "clljoº; cnhobm,crndlJo, por"" 

N calla, 
,. la -lnod6o .., '""'ª'" -- ....... 

El ja¡1llr CIICOlla6 al nyo CIIIIICio arre 
glaba au muo. 

El ia,111r le elijo: 
-¿Quf baca aqaP. 

El rayo le (contató): 
--EAoy --,luido mi muo. 

(Aquel) (le) prqumó: 
-¿Era fuerte, coinpadre? elijo el ra,o.• 

Entonces (contestó) el' ra,o: 
-No, yo no soy fuere, compadre. 

Entonces (dijo) el jaguar : 
-¡CanniJ.! Td no vales nada, compa 
dre. 

- Yo no soy uf compadre . 

-¡Mira ahora! Yo pruebo mi f'ucru. 

Entones el rayo (a,ntard): 
-B.-,blllo . 

El mild rranqullamenre c6mo el ja,uar 
rompta la madera. 

........... 
6., lpecle de maldkln, correpode qubdu a 
- "¡a,oabol" 7. ...., • .,..._ ..... pomc,,1o .... 
"'-' pon ti lllt,tlw,. y,- lftU .i,a¡o 
tn..6. 

.. y,_ IJ), 1A llldumdft "hoalo" ... ... 
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11 kailuul emóka(s)}-py llamyta-jd 
iaa- sali6 sudando 

12 y-1Zo,a(.s>-,f nd(m)-pon4 
d ventóse suelo en 

13 y-i!hta-(g)-1,H vro',sopf-ya 
a ,. ICftcodo habiendo rayo 

ff-U{upu. anvfflll(•J·n' 
u mazo recogió 

14 1114'1' -,vJt,o(•)·Pl·.v• 
-!I blaAdla 

l 5 c,-tallusp" ~ci-y...Uno 
,u - blandía 8 miencns 
londg yfp,(z)-pf 
llu•ia Yino • 

16 mu'l «kale4p+)-P 
6 ••WftP.l&ue;I 

17 w-laply? pos(r)-p/-ya' 
su arra disparó a 
lco¡lt,,,¡ pond--pona 
jaguar orejas 

l 8 ..&1 ll digaiipañiga(r)- 
6 a hizo morcado 
P/-ya' 

MUrcli66 

19 md'l4 ldtumgr)-pe té-pekoid 
6 uli6 corrifflclo roca debojo ele 

20 ¡é'no-yt-tog akttuka(r)-p 
lo que esuba dcbojo rompió> 
11ra'11apf-ya t,-pilod' l,-lq 

rayo w arma con 
21. fflf'l/-lapaj y-cltatúffif(, )-P., 

anoncn 6 uli6 comtndo 
tyali @-rokold 

ocn roa • debajo 
22 y-,,ÚIIGml(z}-pf 

a ncondidse 
23 md'4 altiuka(r)-pe ura'napt-ya 

la 6 rompi6 rapu 
24 rnll'li ,pci/co(.r)-n 

fl sali6 

25 y..¡ltacú"'f(z)-Pf 
6 se ívt cmrirndo 

26 y-liku(s)-py, yti-pg 
él subió árbol a 

El jaguar salió sudando. 

El se sentó en el suelo. 

Despuá de haberse sentado, el rayo re 
cogió su muo. 

El lo blandía. 

Mientras él blandía su mazo llegó la llu 
via. 

El n:lampagueó. 

El disparó su arma a la oreja del jaguar. 

Asl lo man:6. 

El se fue corriendo debajo de una roca. 

El nyo rompió con su arma lo que esraba 
debajo (de 1!1). 

Entonces 1!I se Í\lc cocricndo debajo de 
Otra roca. 

El se escondió. 

A l!sm la rompió el rayo. 

El salió. 

El se fue conimdo. 

El subió a un ,rbol: 

1. Tn4uciclo(al ponuslltl): ·1¡1111 ,011°' (com6, 
recos"l· El nwo csubo ce el 111rlo. 

2. Litenlmene "su ,um". ca enido figurdo 
"su tlflt" po, lo 1••rnl. 

3. Eu decir, "'1 uon6". 
4, Traducido(al porugus): "fiou cor s vite 

ncun" (wo todo nqro """' 1111 ojol); pero 
oqu1 ...,.,._.,,e 11'11\lrid"" - Indica· 
...... lll'riba, 

S, Lienlmete "perdigones'. 
6. Es decir, la roca. 



27 ,-t.-4,.uti dftvio{11)-n -• ... 
•u •=ro , rompi6 "'>'O 

pt-yo i-pduma( 11 >-n-,a 
tiró abajo 

28 mEIJ laa(•J-r. "6(m>-,o,,a 
B pncipiró sudo IObtt 

29 •kenspaiika(:)-p/-ya 
él a causó" 

3o i-k8mitanmpy()-p/-ya kno-by 
le hiro ír/o lluria r:1111 

31 i-komita-ag-yl'-nii 
6 • írio hecho porque 

w-noiiga(r)-pé-ya y/sr)la- 
él a soló 8 8temblaba 
ye'niii 
pon¡ue 

32 """4-"'fid 14M . .., 
ahl va cuAado yo so, 

oglaino-'na-ly' yell zaleo 
asf ambin, del mismo modo yo culodo 

m,wnt#- •,.,,..¡, y,-,1# 
íuenc wnbim yo 

kaid±ali-le mplunty-udna' 
cenemos m li,,na (?) 

33 m4'/J-r.g i,wapckillj-1114ni 
fl nci bien. ban 
(uJll•JGi·llfit' 1 ,..- 
yo ulitnclo ncoy adiado 

3-4 licjáui-11(.s h>, uro'nap{-41( :it )-ff 
japar íur nyo • liie 
t,-pdta(g)-4-149 
... hopr .. 

35 tayldi-pantori a-pantm&-ksm- 
..... uno vuestros unos 
pé-n-hi 
cal como 

wd-ts-wid 
IOftnaact.d 

l. S. dtclr. la nmo eo q eaba enrdo. 
2. T,-i,1...,, "11 lo C'allt6". Tndo,c l• al 

porcvpn, "nuou tilo", 
). Abtnlado clt .,_ .. " (11, .... ..,.,,, .,...,. 

mennl. 

E rayo rompió su asiNito y Jo riró abajo. 

El se precipitó al suelo. 

El lo c:ansó. 

E le him sentir frío con lo lluvia. 

Porque 4!1 renía frío r temblaba, 4!1 lo 
soltó. 

-Ahí ves. compadre, yo ambién soy 
as!, compadre. Yo cambi4!n soy fuerte. 
Nosotros tenemos esa futrza. 

(Aquel) le (dijo): 
-;Basra! me voy 11hnna mismo, compa 
dre. 

El jaguar se fue, el rayo se fue, cada uno• 
IU monda. 

Asl son los cuentos pan vosot ros, escu 
chad. 

◄. Tr,duciclo al pom,a,,n: ._. rtmoi 1111 
íocra" (.- aca Ñmal CII. T'MnbW o te 
.,. "lcalrnlen". • 

$. Fórmula de depllda intenifila o 
"Mil', 
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ANEXO 2: 
VERSIÓN INTERI.JmW. DEL REU.TO EL COCUYO Y 1A ZARZAMORA (ARMF.LLADA 1973: 
260-263). 

01 Mate pntond kararai 
mateu panton-] karara± 
cocuyo cuento-POS zan:u,ora 
e cocuyo y le zarzamora . 

ye' da'ro. 
y-e y-a'ró 
A-tipo A•COIS 

02 Mateu, kapiyupiyu' waraino, tano e'ka'rapa'p topa ton 
mateu kampiyupiyu' warai-no tanno es -ka'ran -pa - 'p6 tu-oa,pa -con 
cocuyo luci4maga igual-NR grande DTR-viajero-VJt,CAU-PAS RP-pariente-PLU 

,,...O' ta', aaincha tiluko 'WA1111&11 pia • . 
y-ewd' ya -' aminsa tu-ko'amd-se-<a>-n pía-' 
A-caaa IHA·NO lejos RF-den10rar-lUt-PLU-NR ANI-MO 

Lh gran C0al)'0 ,. puso en vlll/tl pera Ir en C8H de unos parlent ea, que vtvlan en un luQar" muy lttjano. 

03 te'ara'to'pe iyesetarepapó, yesesatú'p6 t&ukin cha r 
tu••• -Nra • -to•pe t-e• -tare.en .,,. - •pd t-e11 -aeatil - •p6 t6ukln 1•• rc5 
RP•D'nl-aalir-PROP 3-DTR-en■&lmo-VR,CAU-PAS l'·DTR-invocar-PAS uno alla •hao 

et&na tareuru ke, pdri yau to' patase" epora pa, 
etc5-n t.ar...., -o ke p]rt ya -u to• J:Mtase• eporü pa 
ir •HR aa.alnio·POS con felicidad INA·BS PR0,Jp tierra hallar PROP 

p6rl yav ta•aapo pa. 
pOrt y.a ·U tU•H -napo pa 
felicidad IHA•IS RF·D'nl•regre■ar PR0P 

Y al salir, se hizo ., , .. n o f11tclll1MClon11& ... IIOC8clone. de loa que """ • vte/, iroloa, ,,.,. Ir y l8Qf'NW 
conlalcldad. 

04 'flnal:6 cla1tai kararal ya• aparG•p6lya, .a• po ta•aen, 
tu-u•tcS y-.a•tat k.ar.ar.at y-e• eporil -•p6-1-ya ...:i• po tu-e•l-■e-n 
RP•bajar A-tietll><> zarza1110ra A-tipo hallar-PAB-J•BRO cerro en RP•aer-AR·NJI. 

llllr6t6 pata rl'p6lya i•yav yatapont6•p6. 
mó ·rd-td pata ri -'pd-i-ya i-ya -u i-es -aponto -•p6 
e■e•HR·LOC lugar dar•PAB·l•BRO J•INA•BS J•DTR-acoatar-PAS 

En une de sus lomadas legó en casa de une zarzamora, que va en un cerro, y se qued a pemoctar ali, 

05 JCararai ya• aabl•p6 awa•r6 pa, Do■aat- pa, 11:ar• p4ra r&, 
ur.ar.at y-e' esl-'p0 aa'rd pe nosanton pe 1-y-are p{Jra 11"(1 
zarzamora A-tipo Hr-PAB feo lUt vieja lUt J•A•hoja NBO aiH10 

tesa pe, 11:el:oll ■aril:oll pa r6. 
temu pe t-y-e -ton aarO-ton pe r6 
doblado AR 3-A-diente-PLU fao •PLU AR milllllO 

A4!MZMD1110ra, por cierto, estebe muy vleje, dellho/ede yellCOIV8de y l■nl• unoa dlenllJZOI muy t.ol. 
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06 Mor6 tlds e, kararai ye' pachi ekuna'p& mateu p8'. 
md -ro tüüse kararai y-e' pasi ekuma -pó mateu pó' 
e■e-NR aunque zarza1110ra A-tipo ber,una enamorar-P.IIS cocuyo en 
No obstante esto, la zarzamora se empe"6 en enamotfll' el COCU)O. 

07 K6r6 pilDD4•••• anta'DaAto• ka, wo• 
m6 -r6 pilnlltl••e enta•,a-n -to• ke wok 
e■e-NR motivo comer -NR-NR:INST con bebida 
Se mostro muy obsequiosa en /e comld1 y bebida. 

ke r mateu ropa'piya. 
ke ro mateu repa -'pd-i-ya 
con miso cocuyo ayuda-PAS-3-llllO 

08 Tuwakilri pe ikariai wa1t6•paiya1 ito•waua•püya 
tu-w.aJc:ll -ll pe j-Qlll;l. -tl 11a't6-•p6-:l.-ya :l.-ko'....:1-ka -•p6-:l.-ya 
RF-bueno-POS AR 3-bamaca-POS atar -PAS-3-ERG 3-demorar-VRPRI-PAS-3-ERG 

t:••••~ pa• waaripa pe pata teai', 
tu-es -euruma pd' aarlpó pe pata tu-eu -:l. 
RF-DTR-hablar en obscuro AR lugar RF-echar-GER 

Le colgó con mucho esmero su chlnchotro; y lo entretwo con foda dlse de conversaciones hasta tralY 
enlntda /a noche. 

09 TClil■• -t:euda ipoi.Daaa pllll. 
tllll■e mateu -ya :L-po:l.n.,,.. plln 

• aunque cocuyo-ERO 3-atender NR:NBO 
Pero el cocuyo no le hizo cuo. 

10 lltararai ye• pacl&iya •••aari•uapai 11Jll'r6" tava tulll&, 
karara:L y-e• pae:l. -ya es -mer:L• -- -n -pa:L u-y-a•ro taure tanna ~ 
zarzamora A-tipo hermana-ERG DTR-caaado-VR:PAC-IIR·DBS l·A·con decir aientra■ ........ 

mateuda ip8' taure'p& A6t6 p8' pdra e'dais u'ndn pe pira 
mateu -ya :l.-p6• taure-•p6 a-p6t6 p6' ptlra ed-ya -1 u-pllntln pe pclr• 
cocuyo-BRG l-en decir-PAS 2-de■eo en NBO ■er•PROX-IND l•aprecio AR IIIICJ 

me'dais nosanton pe me'dai, dare pdra, tea pe, murui 
m-••1-ya -:l. nos.,,con pe ,a-eei-ya -:l. y-are ptlra temu pe aunt:l. 
2-■er-PROX·IND vieja AR 2-aer·PROX·IND A·hoja NBO doblado AR inclinado 

pe, ••••rape -•dai•, na•wa to•aar6 taura'plliya. 
pe awa'ró pe m-es:l.-ya -:l. na•11a to•sar6 taure-'pd-:l.-ya 
AR feo AR 2-aer·PROX-IND ad claramente decir-PAS-l•UG 

Y cuando te zarzamora le habló de casarse con ele, el cocuyo te dfo claramenle: l'Yo note quiero; no me 
nace e/ cerillo por ti,· t eres vle/a, eslls desho/ede y tlflCOIVBda; tu ,,.., muy fN". 

11 Yayukap(l•pa, pata esaralnka pe mateu esera'to'p8 
1-ayu -k• -pü -'pópata es -aramdn -ka pe mateu •• -era•tC, -•p6 
3-claro-VRzPRI-DTR-PAS lugar DTR·ob■curo•VRtPRI AR coc:uyo DTR-c011111nsar-PAS 

tuut& pd' n poro taatapoat!lp(ltG tipo, tuwil"I re 
eu-u•cc, p6' 1114' poro tu-es -pon -td -pdtd tupo tu-ei-d rd 
RP-bajar en conuco por RF·DTR-lecho-VR1VH•ITSR PIPA RP-■ol-POS ai■IIID 

teku'e, topaton yed' ·por'pdiya. 
tu-kupd -ase tu-opa -ton y-evd' epord -'po-1-ya 
RP-hacar-AR RP-pariente-PLU A-ca■a hallar·PAB·l-DO 
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Al amanecer, cuando se clarea la 1iena, e/ COCU)'O proslgui6 au v#Ble: y, pemoctendo en varios Ñplf, 
por sus lomadas contsdas llegó • la cas1 de .sus perlentea. 

12 Tanno pe mateu apuró'pó to'da, to' etauchipa'p6 r& 
c:.nno pe mateu apuró- 'p6 to• -ya to' es -ausin -pa -'pó rd 
grande AR cocuyo amar -PAS PRO:Jp-BRO PROrJp DTR-alegra-VR:CAU-PAS rni.11110 

• tcapak on putooil p6' • 
tu-Clal)a -kon panton-d pd' 
RF-pariente-PW cuento-POS en 

&to& Jo ag8A}alon mucho y u 8#(1f8l'On con las noticias de sus parientas y conocidos. 

13 Mateu yompatonda iko'wanka'p tu'ke kapi. 
111ateu y-oa,pa -ton-ya i-ko'amd-ka -'pó tu'ke kapdi 
cocuyo A-pariente-PW-ERO 3-deaorar-VR:PRI-PAS muchos luna 
Aquellos perlenln del COCll)'O Jo obllgaron a permanecer con ellos varfBs lunas. 

14 Tluxo'ad tdpo r6 mateu eser't6'p6 te'nApo 
tu-ko'vaml tdpo rc5 .rn.wteu es -era' t6 -'pd tu-es -napo 
RP•demorar PEPA mismo cocuyo DTR-comenzar-PAS RF•DTR-regreaar 
Y paudo este tiempo, el COCll)'O emp,encl/ó su vtaje de regreso. 

p6• - 
p6' 
en 

15 'l'a'napo da•tai tililyapG•p6 warant6 r6 pataripilt(l•p6iya, 
tu-ea -napo y-a•tai tu-yeptl -'p6 warabt6 .r6 pataril-,plltil-'p6-1-ya 
RP-DTR-regreHr A-tietllpO RP-llegar-PAS cono mismo viajar-ITBR-PAS-3-BltO 

te'kar! ku'p6'sa' kaichar6. 
tu-e'kari kupd -pdtd-sa' kaisard 
RP-avío hacer-ITER-PERP igual 

A /e vue/11, ,. fue haciendo kas mismas }omades que e /a venida y aegún hable calculado su bastimento 
1' J:iyarilll da•tai pata ko'wel tanna, kararai ye epor'0iya 

J.•yarlln y-a•tai pata ko'waatl tanna karara:t y-e• e,poril -•¡,6-1-ya 
otro A-tiempo lugar de.orar mientras zarzamora A-tipo hallar-PAS-3-BRO 

w(l• po ta•au. 
wa• po tu-eai-ae-n 
cerro en RP-aer-AR-NR 

Por eao, uno de las dlas legó a/ llflOChecer al mlamo cerro donde tenla su cae /a zerzemore. 

17 ¡Aaaró'kél, kararai ye' e'tinnakaasa' 
aaró'kd kararaí y-e' es -tinnaka-mna -a' 
INTJ zarzamora A-tipo DTR-calllbio -VRrPAC-PBRP 
Y, jquó sorpresal, la encontró totalmente cemblede. 

por'p0iya. 
e,poril -'pd-i-ya 
hallar-PAS-3-BRG 

18 ICararai ya• paabi 
karara1 y-e• paai 
zarza1110ra A-tipo heraana 
La UflllmOl8 fllleba enhleate. 

moronkapd 'pd. 
moronkapd- 'pd 
deacanaar-PAS 
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9 Aaa•aon pe yeaaaa• 1 yareta■a• --■• pe, taDao pe 
ama•non pe 1-ena -sa' i-are -ta -sa' enna' pe t«nDo pe 
bonito AR 3-caer-PBRP 3-hoja-VR:INC-PBRP nuevo AR grande AR 

:l.ya•ri•ntaaa• ai'r& ech'pd 
i-a'ri'ku-ta -sa' ai'rd esi-'pó 
3-flor -VR: INC-PERF pronto aer-PAS 

(Se habla vudo bonife}. Se hable vestido de hojas nuevas y estaba muy edomadll con JbN. 

o ll6r6 wi• ta t euda to1■ar61 A'non pe me'dai tanno pe 
.m6 -r6 wi' JUteu -ya to'saró ama•non pe m-esi-ya -.i tllnno pe 
eae-NR pues cocuyo-BRG claramente bonito AR 2-ser-PROX-IND grande AR 

ap6t3 p6• e'di taure•p6 ip6•. 
•-p6t:6 pó' ••i-ya -i taure- 'p6 i-p6' 
2-deseo en aer-PROX-IND decir-PAS 3-en 

Entonces el QOCU)'O , sin más, comenzó e decirle: "Está muy bwnemoze; yo te quiero mucho". 

1 TllG■e, pena yanta' Jcararai ye• pachida -t• po1-'p6 1181 
tllll■e pena y-enea -• kararaí y-e' pasi -ya mateu poinama- 'pd neJ 
aunque antes A-igual-MO zarzamora A-tipo hermana-ERG cocuyo atander-PAB 11SC 
Pero ahora, por su vez, 18 zarzamora no le hizo caso e/ COCU)'O. 

:Z J:pan pe :l.p6• yuelt-■ tuma ipoinaaaiya pan. 
J.p,an pe i-pd' i-es -e.lama t.anna i-poi.naiu-i-ya ,Pl1n 
grande AR 3-en 3-DTR-decir mientra• 3-atencler-3-BRO NR1Nl(J 
Y, por mu que /e dec/e, ele contlnlló sin hacfJrle caso. 

3 ••••• r6 tdlse, mateuda lltararai ye' paahi ekaapo 'pó ¿ó' 
na' ., .. r6 t&lll■e nateu -ya kararai y-e• paa.i ekaupo - •p6 d 
af mismo aunque cocuyo-ERO zarzamora A-tipo hermana preguntar-PAS qu6 

tuka:I. ayaaeru• tan epoau 'ya» 11' tulltai Ji:iD 
Cu-Jea -.i a-y-e■eru• tan epor -sa' -u-ya 6' tu-ka -.i kin 
RP-decir-OBR 2-A-coatullbre BEN hallar-PERF-~-ERO qu6 RF-dacir-OBR INT 

•Y•'tiDDak-■aa• a& -•non pe taenait•. 
•-•• -t.innaka-JU -••• 1116 ■-'non pe tu-ena -i 
:Z-DTR-cambio -VR:FAC-PBRF ••• bonito AR RF-caer-aBR 

En !Mfa da ello, el COCU)'O le preguntó e /e zarzamora: "Por lo lllf/lO.t, dime cdmo te arreglaste para 
cambiarte uf y ponerte ten t,uenemoze". 

4 Mor8 wi' lltararai ye• paahiya yuku'pó "Vy-e••ru• nallte 
1116 -r6 wi' karara.i y-e' pu.i -ya yuku -'pd u-e••ru• neke 
e■e-NR pue• zarzamora A-tipo hermana-BRO conteatar-PAS 1-c:aatumbre NBO 

mor& ••• poro tuo'nonsenda apo• rllp6ea• kon4a 
1116 -r6 •• poro tu-1o101n1111&1-ae-<■>-n -ya apo• rdpó -••' kon-ya 
•••-NR te por RF-c:u:ar •AR-PLU-NR-BRO fuego enc:ander-PIRP PLU-lnlO 

111 



lllsoaüa 'p6, -•- pe ~•p& to•da, -~ ayatG talma. 
u-Jioneb-•p6 ..,..•non pe u-- -•p6 to' •Y• anc:6 u-yat(I c:.,ma 
1-bacer -PAS bonito AR l•echar-PAS PR01lp•ERQ nada 1-ardor Mientra• 

'&fo no fue por arle m/e; unos indios, que andaban caando por equl, me pegaron lll9QO y con uo 
precisamente me recompusieron y me remozaron ". 

25 M8r& tasa'ya tddse, tatauchipai mateada tauro'pos 
m6 .ri, eta•••• -J.-ya 1:iJolee tu-•• -auel.n ·PII -l. mateu -ya c.ure- 'p6 
e■e-1111 oir•PIIRP-3-IIRO aunque RP•DTR-alegre-VR:CAU•OBR cocuyo-BRO decir•PAS 

Muo inerd'p pe ndr& na'ke ena e'peino asarent0?". 
aaol.neriJ • p6 pe n6r0 na• ke ena ••l.-pal. -no a-arauntó 
ano NI tUlb16n aca■o caer eer-DBS•NR 2-c01110 

s QOCUJIO, f11'1111311Umedo, exdllmó: "¿No me podt9 yo remozar también de la misma maneta que 11>r. 

26 llarerd ye• pachiya yuku'pó 
brarai y-e• paal. -ya yuku - •p6 
aanaaora A-tipo heraana-BRO conte■tar-PAS 

In para sa'ne» ipu'td 
l.n. JMlrll •••ne l.-putu -k6 
■i IONO ciertamente 3-aaber•IMP.S 

i'; moinerd'p6 pe ayana poken na'ke nai» na'wa pdra auyat, ¡t& i'rlt. 
wJ.• aaoinerll'p6 pe a-ena poken n.•k• nal. ,,.,.,., pt]ra a-yaca 6k6 v.t•.n'J 
pues mozo AR 2•caer apto acaao ■er aei NBO 2·ardor IIITJ cuidado 

1.11 ZMZetnOl8 ,. COtlfNt d: "Yo no lo sé; s/te parce que as/ puedes rttfflOZMff, puedes hacerlo; pero ,.,, 
mudlo cuidado no te vaya• r,.,... mlb bl«I ". 

27 116rll p&• to' eseurua tenna, mateuda apo' ere'na'pbd aminoha p(lra, 
..S -ro pe,• to• •• -euru.ma tanna aiateu -ya apo• ere•ma- •p6 am.tn•• J)Qra 
••••NR en PR01Jp DTR•bablar noientra• cocuyo-BRO fuego mirar •PAS lejoa NBO 

te'tesan Daka•p& waarlp6 tau • ta•INinaltcnl pa. 
tu-e•taae -••-<•>•n n -ub -•p6 wurilp6 ya -u tu-es -kuna •kan pa 
RP-caainar-AR•PLU•NR NR,o-encender•PAS obacuro INA•BS RP-DTR-calentar•PW PROP 

Enblce• ., COCU)'0 dNúó no lejos de el/ una undele. que heblen prendido para pasar le noche y calent arse 
IA'IOI ,,.,,¡.,os. 

28 Mor wi' aitou paró mateu esekaa'p6 apo' da' ne'wa ekainai 
..S -rd i' altou paró mateu es -ekama- 'po apo• ya • • na•- elte •,bia 
•••·NR pu•• ain.dilaci6n IIA• cocuyo DTR•decir•PAS fuego INA•NO aa1 decir•SIM 

•-r.ura a6rll _i .. rCl•pll pe enapai ••clai llararai ~• paobi waraat4, 
yuurO n6r0 a.ol.nerG•p6 pe en• •JMI.I. ed-ya -l. kareral. Y·•' peal. warantt 
Pl01l talllbi6n 110ao AR caar•DBS ser-PROX-3 zarzamora A-tipo hermana COIia 

Y aln m,,, .. em,/ó III fuer,o diciendo: "Yo tamlMn me quiero l9ffl0zer lo mismo qw la zanamota•. 
29 a'a na'ke i'chi da'tai 

na•wa ne•ke 1-••1 Y·••c:aJ. 
aai acaao l•••r A·tiat11p0 
• A ver al NI me qulene ". 

up6to p0' e'pal naire. 
u-pc5t6 p6' ••.1.-pe.l. ne.l. 
1-deaao en ••r•DIUI ••r 
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30 llaaar6 apo• au• _., tddee, tuya td pe lp,abl'p61:,a, 
manar& apo' nua J-en. • .,,,, tOO.e tu•y•tll pe l•11Utu .•p;,-J..,,. 
poco fuego dentro-NO J•cHr•PBRF aunque RP-ardor AR J·Nbor•PAll·l•DO 

a6r6 na•- l•alwlf.11 aropllrll ya•pa•ta•pll, 
_, ·r6 n•'"" l-Hl-nl -n arep<'lr6 1-es -pa•Jta.•p6 
eae-NR ••1 l·oer-PBPE·NR r.tpido 3-IITR-uc:&r-PAS 

P9ro 0p0nas se tiró e la cendele y S.Í'lll6 que se quemaba, elCOC:U,O• saló• IOda ,,,,.._ 

31 Ri'kume rdkin te'to' epor'piya, sdrhará mayi 

rJ. 'kun• r6kln tu-esl-to• aponl • •p,J-J-ya .. -r6·,.r6 1MJ.•II 
negro aol-nta RF-■ar-NR,INST hallor•PAS•l·IIRO aate·lllt•nlllQO ••r·POa 

arant&y pena ri'kutun pe pdra echipó 
war•ntO _,. rl'kutun pe pilr• eaJ-•p6 
como antes negro AR IIB(J Hr-PAS 

Ylodo lo que consiguió tue ponerse negro como ahora estd, q119en1N nonlllQIU. 

32 116r6 p41ma• .. urarol ye' pachi piapai to•pldu! 
_, -r6 pllnnll'H JtararaJ y-e• pa•• pJa-paJ tu••• -p,lnl.bt-J 
eao-llR 110tivo &anaftlra A·tipo heruna ANI•ABL RP·DTlt•apenar·CID 

i•ta•p6 t-• taepo••· 
J. ••c:6- • p6 tu-ew • tu-aporll ... 
l·lr ·PAS RP•cua RP•ballar•AR 

Y con esto, avergonzado, so le/ó de la zarzamora y prosiguió el veje hasta su cua. 

33 Mor6tó pal ch'kard mateu ri'kutun pe ichi ay. 
_, ·r6-t6 paJ aJn -Jtar6 -teu rJ •/cutun pe J-HJ •1·11 
·••-HR-LOC ABL aquel-hasta cocuyo negro AR l•Hr Hr·POB 
De ahl ltts .-lene""°' cocuyos •• oolorn.,-o. qu, e/tola tienen. 

34 116r6t6 pal nllr6 tu•llarll to• paduQau, to• .....,6•ua •Nn' •6r61 
""' ·r6-tC, pal nOrd tu'Juird to• pad41nll•Hn to• ...,,,,.., _..,, ••uu• •• ·rd 
•••·HR•LOC ABL tnb1'n todo PRO,Jp nioto -PLU ,ao,Jp hijo ·PLU eoetmbro uto-1111 

waarGpa tau apo• •r•• .. tvyakoa da.a, apa• aua• to' eseka'na. 
aaarüpd ya -u apo' ere'ma-tuya -kon ya -u apo mua to' es -ekaa 
obocuro INA•U Cuogo eir■r •CAUSAL-PLU INA•l9 Cuogo dentro•MO no,Jp ll'l'lt•lanur 

Y de MIi provlMa quo tlldl,t ,us ._.,,,.. quac1M,n con.,...,.,..,,,.: qw, cuandoporlt nadie "911 
unac:andele.eN•ltwt. 

l5 ltararat re• iya•ri•INtHa' dau, Spll• 
kararaf y-e' l-a'ri'ku-ta -a' ya -u I-p0' 
aeraa110r• A•tipo l•Uor •Vlti INC•PIRP INA•SI >••n 
Y temblón les gusta rodar a les zarzamoras cuando están en for. 

to' eai.i. 
to• ••1 
PRO3p ser 
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ABSTRACT 

In this paper ve present a parial analysis of the linguistic work of the Geran 
ethnographer Theodor Koch-Grünberg. From the examination of texts in the 'Taurepán 
dialcct of Pem6n, a Cariban language spoken in Venezuela, Brazil y Guyana, which 
Koch-GrOnberg collccted and presented in interlinear fomat in his monumental vork 
Vom Roraima zum Orinoco, we conclude that this author reached a very advanced level 
of knowledge of the morphosyntax of this language, as evidenced in the corred 
morphemic segmentatlon that he offers in those texts. In order to strengthen this idea 
through comparison, an interlinear text is presented with a contemporary morphemk 
analysis. 

KEYWORDS 

Venezuelan Indlans Unguisdc:, Interlinear, Theodor Koch-Grünberg. 
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