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3.2.4. Distribución de verbos matrices en el tipo estructural 1 ....................................94 

3.3. Complementos finitos interrogativos ...................................................................96 

3.3.1. Interrogación polar .......................................................................................96 

3.3.2. Interrogación parcial ....................................................................................98 

3.4. Resumen sobre la sintaxis interna ........................................................................99 

3.5. La sintaxis de la oración compleja .....................................................................100 

3.5.1. El movimiento del complemento ...............................................................101 

3.5.2. La extracción ..............................................................................................103 

3.5.3. Rasgos formales adicionales de la oración compleja .................................107 

3.5.4. Resumen de la sintaxis de la oración compleja ..........................................111 



vii 

3.6. Las estructuras paratácticas ................................................................................112 
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3.8.2. El comportamiento de dèkè en el zapoteco de SMC ..................................123 

3.9.  Predicados matrices no verbales .......................................................................125 

3.10.   Resumen general ..............................................................................................127 

Capítulo 4. Oraciones de complemento menos finito .............................. 130 

4.1. Introducción .......................................................................................................130 

4.2. Oraciones de complemento menos finito ...........................................................131 

4.2.1. La sintaxis interna de los complementos menos finitos .............................131 

4.2.1.1. Los complementos menos finitos con irrealis obligatorio: subtipo 2a ...132 

4.2.1.2. Los complementos menos finitos con dependencia aspectomodal: 

 subtipo 2b ...............................................................................................136 

4.2.1.3 Distribución de tipos estructurales .........................................................142 

4.2.1.4. Resumen .................................................................................................143 

4.2.2. Sintaxis de la oración compleja..................................................................144 

4.2.2.1. El movimiento del complemento ...........................................................145 

4.2.2.2. La extracción ..........................................................................................146 

4.2.2.3. La coherencia temporal y referencial .....................................................150 

4.2.2.3.1. La dependencia aspectomodal .........................................................150 

4.2.2.3.2. El control inherente .........................................................................153 

4.2.2.4. Ascensión ...............................................................................................155 

4.2.2.5. Resumen .................................................................................................159 

4.2.3. La obligatoriedad del irrealis en los complementos del subtipo 2a ...........160 
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Capítulo 1. Introducción general 

1.1. El objeto de esta investigación  

Esta tesis ofrece una descripción y análisis de las oraciones de complemento en el zapoteco 

de San Miguel Cajonos (a partir de aquí SMC), una lengua zapotecana norteña del estado de 

Oaxaca, (otomangue > zapotecano). La complementación oracional y, en general, la sintaxis 

compleja de las lenguas zapotecas apenas se empieza a investigar de manera sistemática. 

Algunos estudios que se han hecho sobre las construcciones de complemento en la familia 

de lenguas zapotecas ofrecen un valioso punto de partida para la investigación que presento 

en esta tesis. Los trabajos que se han centrado en el fenómeno de la complementación en 

lenguas zapotecas son el de Enríquez (2014) para el zapoteco de la rama central, el de 

Antonio (2015) para el zapoteco de la rama sureña y el de López Nicolás (2016) para el 

zapoteco de la rama norteña. Estos trabajos buscan justificar la presencia de los diferentes 

tipos estructurales de complemento, así como la selección de éstos por un determinado 

predicado matriz en las lenguas bajo estudio; sin embargo, además de las propiedades 

formales de los complementos hay fenómenos de gran relevancia gramatical para las lenguas 

de esta familia que no se han abordado con profundidad como por ejemplo el estudio de la 

subordinación e integración clausal y la finitud. También se propone abrir el debate y 

contribuir al entendimiento de estos fenómenos de la sintaxis compleja de las lenguas 

zapotecas y de las lenguas otomangues, en general. 

 Con respeto a las construcciones de complemento, este estudio propone que el 

zapoteco de SMC tiene tres tipos estructurales de oraciones de complemento, a saber, las 

oraciones de complemento finito (tipo estructural 1), las oraciones de complemento menos 

finito (tipo estructural 2) y las oraciones de complemento no finito (tipo estructural 3); cada 

uno de estos tipos estructurales se ejemplifica en (1) al (3). A lo largo de este trabajo señalo 

entre corchetes [ ] las oraciones de complemento. 
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(1)   dxwìà ghésèˀchègh béné yèˀzhkàˀ béné wélházhkàˀ 

dx-wìà=áˀ   [yegh-s+ˀ-chègh     béné 

INC-mirar=1SG COMPL.ir-PL:3S-amarrar CLFPRO:FOR  

yèˀzh=kàˀ    béné+wélhâzh=kàˀ] 

San.Pedro=PL.DST  paisano=PL.DST 

‘Miraba que los de San Pedro fueron a amarrar a los paisanos.’ {An_1b:020} 

 

(2)   góklhàzh béˀnhàˀ ìyònhèˀnh órgánízâr dèˀ yóblhé 

go-àk+lhàzhè  bénéˀ=nhàˀ   [y-ey-ônh=é=nh 

COMPL-querer  persona=DEF  IRR-REST-hacer=3FOR.NOM=3INA 

órgánízâr  dèˀ    yóblhé] 

organización CLFPRO:INA  otro  

‘La persona quiso volver rehacer la organización (de la banda de música).’   

                       {ca_fi_1b} 

 

(3)   gáshgh zhà tsôlhòtòˀ wèdègóˀná 

gáshgh zhà t-zò+lhàò=tòˀ      [we-dè+góˀn=nhàˀ] 

mitad  día INC-comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar+toro=DEF 

‘Al medio día comenzamos a torear.’ {H_ 2017.08.17:098} 

 

El tipo estructural 1 tiene tres subtipos que se distinguen tanto en función de la 

ausencia o presencia de un complementante como en función del tipo de complementante 

que selecciona (capítulo 3). El tipo estructural 2 tiene dos subtipos, éstos se distinguen a 

partir del conjunto de rasgos formales que los definen como estructuras menos finitas 

(capítulo 4). El tipo estructural 3 no presenta subtipos y se define por la forma reducida de 

la oración de complemento (capítulo 5). 

La parte restante de este capítulo está organizada de la siguiente manera. La §1.2 

presenta los principales aportes de esta investigación. En la §1.3 se sitúa la lengua de estudio 

dentro del tronco otomangue y de la familia zapotecana. La §1.4 ofrece una referencia a la 

metodología empleada. Las categorías analíticas y los conceptos desde los cuales se discuten 

y analizan las construcciones de complemento se detallan en la §1.5. Las propuestas de 

análisis de la complementación en algunas lenguas otomangues se presentan en la §1.6. 

Finalmente, en la §1.7 presento la estructura de esta tesis. 
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1.2. Objetivos y aportes de la tesis 

El objetivo principal de esta tesis es estudiar las estrategias formales (i.e., sintácticas y 

morfosintácticas) que el zapoteco de San Miguel Cajonos emplea para expresar la 

complementación oracional. De este objetivo se desprenden otros que se orientan a: 1) 

proponer una clasificación de las estrategias formales que tiene la lengua y 2) mostrar las 

propiedades que operan en la selección de un determinado tipo estructural de complemento. 

Por otra parte, pero en estrecha relación con el estudio de la complementación, este trabajo 

busca también discutir el fenómeno de la subordinación y el problema de la finitud en la 

lengua bajo estudio. 

 Los aportes más relevantes de esta tesis son los siguientes: 1) ofrece un estudio 

exhaustivo de la complementación oracional en una lengua de la familia zapotec(an)a, si 

bien este fenómeno ha sido abordado en trabajos previos por algunos autores, el abordaje ha 

sido parcial; 2) ofrece criterios formales para el estudio de la subordinación e integración 

clausal en las lenguas de la subagrupación norteña y en las lenguas zapotecanas, en general; 

3) propone una discusión sobre el fenómeno de la finitud en las lenguas zapotecas, 

asumiéndola como un factor gradiente y no discreto; 4) contribuye a la discusión sobre la 

morfosintaxis y sintaxis de las lenguas de la familia zapotecana y otomangues, en general; 

5) contribuye al estudio de la sintaxis compleja de las lenguas zapotecas, especialmente de 

un tipo de construcción multiverbal, una estructura bastante productiva en las lenguas 

zapotecas; por lo tanto, el análisis que aquí se propone puede extenderse a otros dominios 

gramaticales como las construcciones de propósito, la auxiliarización o las construcciones 

con verbos seriales; y 6) contribuye a la documentación del zapoteco de SMC (una lengua 

en grave riesgo de desaparecer). Esta variedad de zapoteco no tenía ninguna descripción 

gramatical previa. 

 

1.3.  La lengua y los hablantes 

En esta sección presento el contexto general de la lengua bajo estudio. Daré información 

general sobre la ubicación geográfica, la filiación lingüística y la situación sociolingüística 

del zapoteco de SMC. 
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1.3.1. Filiación lingüística del zapoteco de SMC 

La familia zapotecana pertenece a la rama oriental del tronco lingüístico otomangue. A su 

vez, la familia zapotecana está conformada por las lenguas zapotecas y las lenguas chatinas. 

La clasificación de las lenguas otomangues usualmente aceptada es la propuesta por 

Kaufman (1987-1988), que reproduzco en la Figura 1. 

 

Figura 1. Clasificación de las lenguas otomangues (Adaptada de Kaufman 

1987-1988). 

 amuzgo 

 cuicateco 

 amuzgo-mixtecano mixtecano mixteco 

 triqui 

 oriental  chocholteco 

 ixcateco 

 popolocano mazateco 

 popolocano-zapotecano popoloca 

 zapotecano chatino 

Otomangue  zapoteco 

 chinantecano chinanteco 

 chichimeco-jonaz 

 otopame-chinantecano matlatzinca-ocuilteco 

 otopameano mazahua 

 occidental otomí 

 pame 

 mangueano chiapaneco (†) 

 tlapaneco-mangueano tlapaneco-  subtiaba (†) 

  subtiaba tlapaneco 

 

 Por su parte, las lenguas zapotecas han sido clasificadas bajo diversas propuestas; sin 

embargo, la clasificación comúnmente aceptada es la propuesta de Smith–Stark (2007), 

quien propone tres grupos generales: 1) solteco (†), 2) zapoteco occidental, y 3) zapoteco 

medular; en este tercer grupo se proponen, a su vez, cuatro ramas o subagrupaciones: a) 

papabuco, b) zapoteco sureño, c) zapoteco central, y d) zapoteco norteño. En este último se 
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ubica el zapoteco de San Miguel Cajonos. En la Figura 2 muestro un esquema de esta 

clasificación de las lenguas zapotecas. 

 

Figura 2. Clasificación de las lenguas zapotecas (Adaptada de Smith–Stark 

2007). 

 papabuco 

 zapoteco sureño 

 zapoteco central 

 zapoteco medular serrano 

 zapoteco norteño rincón (nexitzo) 

 Choapan (vijana) 

zapoteco cajono – San Miguel Cajonos 

 zapoteco occidental occidental (propiamente) 

 occidental–central 

 solteco (†) 

 

 Recientemente, Beam de Azcona (2014, 2016) y Operstein (2012) proponen un 

replanteamiento a la clasificación de las lenguas zapotecas, particularmente de las lenguas 

que Smith–Stark (2007) denominó zapoteco sureño del grupo medular. Con base en estas 

nuevas propuestas, Campbell (2017) propone la organización lingüística de la familia 

zapotecana que se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Clasificación interna de la familia zapotecana (adaptada de 

Campbell 2017). 

 

 

 Debido a que estas nuevas propuestas no inciden directamente en la posición del 

subgrupo norteño ni inciden en su clasificación interna, en este trabajo voy a seguir la 

propuesta de Smith Stark (2007). No obstante, es importante señalar que el tema de la 

clasificación de las lenguas zapotecas es un debate vigente. 

 

1.3.2.  Ubicación geográfica de San Miguel Cajonos 

La comunidad de San Miguel Cajonos está situada en el estado de Oaxaca, en la región de 

la Sierra Norte; pertenece el Municipio de San Francisco Cajonos, y se encuentra 

aproximadamente a 80 km. de la ciudad de Oaxaca, capital del Estado. Esta comunidad se 

denomina yàˀ ghèghé en zapoteco, que significa “cerro donde habitan las guacamayas” por 

el sonido que estas aves emitían. El Mapa 1 muestra la ubicación de la comunidad en el 

estado de Oaxaca. 
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Mapa 1. Ubicación de San Miguel Cajonos en la Sierra Norte del estado de Oaxaca 

(fuente: INEGI) 

 

1.3.3. Situación sociolingüística1 

La comunidad de San Miguel Cajonos cuenta con una población de aproximadamente 150 

habitantes; de este total, el 80% lo componen los adultos (mayores de dieciocho años), el 

resto se compone de adolescentes y niños. Del total de los adultos, el 85% son hablantes 

bilingües en zapoteco y español, el otro 15% son monolingües en español. Del 20% 

compuesto por menores de dieciocho años, el 80% es monolingüe en español, aunque 

algunos de ellos entienden el zapoteco y solo el 20% son niños bilingües, las interacciones 

cotidianas de este grupo generacional son en español. En la comunidad hay, además, de un 

pequeño grupo de personas provenientes del grupo étnico chinanteco que se asentó hace 

aproximadamente quince años en la comunidad, de éstos sólo los más adultos conservan su 

lengua nativa (el chinanteco). 

 El uso del zapoteco se restringe a la comunicación en el hogar. En la esfera pública, la 

interacción en zapoteco se da cuando hablantes bilingües se encuentran, por ejemplo, en las 

1 Las cifras mencionadas fueron recolectadas por la autora de esta tesis y los porcentajes presentados se 

obtuvieron con datos reales basados en la situación sociolingüística en la comunidad. Los datos están 

actualizados al mes de diciembre de 2019. Véase también Cruz Vargas (2018). 
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oficinas de la Agencia Municipal, en diferentes rituales o bien en algunos espacios de 

trabajo. El zapoteco de San Miguel Cajonos es una lengua en grave riesgo de desaparecer 

debido a que los padres ya no la transmiten a sus hijos. 

 

1.4. Metodología de trabajo 

La recopilación de los datos del zapoteco de SMC la hice en diciembre de 2018, durante un 

periodo de trabajo de campo en la comunidad. La base de datos consta principalmente de 

narraciones y conversaciones naturales, de las cuales se obtuvieron un total de 8 horas de 

grabación que fueron editadas en cortes de 15 minutos como máximo para su adecuado 

manejo en el programa de transcripción ELAN; de tal modo que la base de datos está 

organizada en 47 carpetas, cada una contiene un archivo de audio .WAV, un archivo de 

video MP4, y un archivo de transcripción ELAN. Los recursos utilizados para la recopilación 

de los datos fueron: una videocámara Canon, un micrófono externo, 2 discos duros, una 

memoria interna SD para videocámara, auriculares y una computadora portátil. De mi base 

de datos he transcrito y traducido al español aproximadamente 4 horas. En estas 

transcripciones indicé las oraciones de complemento, mi objeto de estudio; no obstante, 

también marqué las oraciones de movimiento con propósito y las construcciones con verbos 

auxiliares. 

 Los ejemplos del zapoteco de SMC que muestro en esta tesis se componen de cuatro 

líneas como ejemplifico en (4). En la primera línea muestro la transcripción ortográfica de 

la expresión tal como fue producida por el hablante. En la segunda línea presento mi 

propuesta de la forma subyacente de los lexemas, así como los cortes morfémicos. En la 

tercera línea presento el análisis morfológico de cada uno de los lexemas y elementos 

gramaticales identificados. En la última línea muestro la traducción al español. En esta 

misma línea muestro entre llaves { } la fuente de la que se extrae el ejemplo según la 

numeración que he designado a cada archivo transcrito, cuando no hay referencia en el 

ejemplo, los datos provienen de: 1) sesiones de elicitación, 2) material aun no transcrito, 

pero eventualmente revisado, o 3) la introspección. 
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(4)   gáshgh zhà tsôlhòtòˀ wèdègóˀná 

gáshgh zhà t-zò+lhàò=tòˀ      [we-dè+góˀn=nhàˀ] 

mitad  día INC-comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar+toro=DEF 

‘Al medio día comenzamos a torear.’ {H_2017.08.17:098} 

 

 En la Tabla 1 presento un resumen de la organización de la base de datos empleada en 

este estudio. 

 

Tabla 1.  Nomenclatura de los datos lingüísticos transcritos del zapoteco de SMC. 

 Colaboradores Nomenclatura  Duración 

1 Cándido Flores y Filiberto 

Cruz ZSMC_S_Cándido_Fili_N_001 34:04 

2 Erasmo Jiménez y Leonor 

Santaella ZSMC_S_Erasmo_Leo_C_001 30:18 

3 Filiberto Cruz ZSMC_S_Fili_teatro 09:50 

ZSMC_Fili_historiadevida_2018 28:00 

SMC_Fili_Concha_toros_1a 09.59 

4 Ángela Vásquez SMC_Ángela_2018 40:28 

5 Bulmaro Flores SMC_S_Ezequiel_2018 50:53 

6 Leonor Santaella SMC_S_Leo_iglesia_calvario_2018 06:43 

7 María Ramírez y 

Concepción Vargas SMC_S_Mary_Concha_rezo_2018 14:10 

8 Concepción Vargas ZSMC_S_Concha_cuento_2018 11:15 

9 Helvi Cruz ZSMC_S_Helvi_fiesta_2018 09:15 

Total. 4:04 horas 

 

1.5. La complementación 

En este trabajo se asume por complementación la situación sintáctica en donde un predicado 

o una oración nocional es argumento de otro predicado que tendrá la función de sujeto u 

objeto (Givón 2001: 39; Cristófaro 2003: 96; Dixon y Aikhenvald 2006: 15; Noonan 2007: 

52). Obsérvese el siguiente par de ejemplos. En (5a) la oración ‘que Rosa vino’ es el objeto 

sintáctico del verbo ‘saber’, en la oración ‘José supo’; se asume tal relación por varios 

factores: 1) la oración ‘que Rosa vino’ es una oración subordinada, a juzgar por la presencia 

del complementante ‘que’ del español; 2) la oración ‘que Rosa vino’ tiene la función de 
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objeto sintáctico del verbo ‘saber’, que es monotransitivo en español, el sujeto se expresa en 

la frase nominal ‘José’; y 3) el verbo ‘saber’ es el predicado matriz, puesto que selecciona 

un tipo de oración, que en español precisa de un complementante. El ejemplo en (5b) 

presenta las mismas propiedades mencionadas previamente, pero se distingue de aquella en 

dos sentidos: 1) porque toma un complemento oracional con un núcleo infinitivo, ésta es una 

propiedad, en español, de verbos como ‘querer’, denominados ‘verbos desiderativos’ en la 

literatura sobre la complementación; y 2) porque no requiere de ningún subordinador para 

funcionar como el objeto sintáctico del verbo matriz ‘querer’.  

 

(5)  a. José supo [que Rosa vino] 

 

b. Julia quiere [comer] 

 

1.5.1. El complementante  

Los complementos a menudo tienen asociados una palabra, una partícula, un clítico o un 

afijo cuya función es identificar a la entidad como un complemento; estas formas son 

conocidas como complementante. En las lenguas puede ocurrir más de un complementante 

con un tipo de complemento dado; asimismo, algunos tipos de complemento pueden requerir 

un complementante (Noonan 2007: 55). La presencia o ausencia de un complementante en 

una lengua puede estar condicionada por factores sintácticos o pragmáticos. Cuando la 

opcionalidad del complementante está determinada por el contexto comunicativo en que se 

expresa, se dice que tiene una motivación pragmática. Los ejemplos del inglés, en (6a) y 

(6b), son ambos gramaticales, pero la elección del complementante that en uno de ellos 

indica un estatus pragmático de la información contenida en el complemento que no está 

presente cuando se omite el complementante that (Noonan 2007: 55). 

 

(6) a. Perry knows [that Hugh is vulnerable] 

ING   ‘Perry sabe que Hugh es vulnerable.’ 
 

b. Perry knows [Hugh is vulnerable] 

‘Perry sabe que Hugh es vulnerable.’ (Noonan 2007: 55) 
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 En inglés es posible también que la presencia o ausencia de un complementante 

dependa de factores sintácticos. Por ejemplo, cuando el complemento tiene el rol de objeto, 

la opcionalidad del complementante es posible, como en los datos de arriba; en cambio, 

cuando el complemento tiene el rol de sujeto, la presencia del complementante es obligatoria. 

Nótese que la construcción de (7a) es la única posibilidad de expresión del complemento, la 

estructura en (7b), no es posible debido a la ausencia del complementante. 

 

(7) a. [That Hugh is vulnerable] is remarkable  

ING   ‘Que Hugh es vulnerable es notable.’ 

 

b. *[Hugh is vulnerable] is remarkable    

Lectura buscada: ‘Que Hugh es vulnerable es notable.’ (Noonan 2007: 55) 

 

 A diferencia del inglés, en el irlandés, por ejemplo, el uso del complementantes go es 

obligatorio en todos los contextos donde aparecen cláusulas subordinadas. Cuando una 

oración se integra como complemento debe aparecer el morfema go, en (8a), en caso 

contrario resulta en una estructura agramatical, como en (8b).2 

 

(8) a. Tá  a  fhios     agam  [go   léifid  sí   an  leabhar] 

IRL  COP  su  conocimiento  a.mi   COMP  leer.FUT ella  el   libro 

‘Yo sé que ella leerá el libro.’ 

 

b. *Tá  a  fhios     agam  [léifid  sí   an  leabhar] 

COP  su  conocimiento  a.mi   leer.FUT ella  el   libro 

Lectura buscada. ‘Yo sé que ella leerá el libro.’ (Noonan 2007: 116) 

 

 Los complementantes típica e históricamente se derivan de pronombres, conjunciones, 

adposiciones o marcadores de caso y raramente de verbos, por lo que pueden parecerse, de 

hecho, a las palabras que se usan en estas funciones (Noonan 2007: 57). Estas formas pueden 

ser usadas en nuevos contextos, dado que los nuevos contextos tienden a extenderse a nuevas 

interpretaciones semánticas o bien a la aparición de nuevos significados, un hecho que Heine 

2 Algunas de las glosas de los textos originales las he adaptado al sistema de abreviaturas utilizado en este 

trabajo. 
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y Kuteva (2007: 15) definen como procesos de gramaticalización. Por ejemplo, la partícula 

if del inglés es un subordinador que introduce complementos oracionales, en (9a), pero fuera 

del contexto de la complementación la partícula if tiene la función de condicional, en (9b). 

 

(9) a. I doubt [if Zeke came]  

ING   ‘Yo dudo si Zeke vino.’ (Noonan 2007: 115) 

 

b. If you heat ice it melts 

‘Si tú calientas hielo, se derrite.’  

 

 En este mismo sentido, el irlandés gan ‘sin’ es una preposición, en (10a), pero en la 

complementación funciona para negar complementos nominales, como en (10b). 

 

(10) a. D’imigh  sé  gan  leabhar  

IRL    salido  él  sin  libro 

‘Se fue sin un libro.’ 

 

b.  D’iarr   mé  air  [gan  imeacht] 

pregunté  yo  en.él NEG salir.NMLZ 

‘Le pedí que no se fuera.’  (Noonan 2007: 116) 

 

 En tseltal, Polian (2013) reporta que el determinante te se usa como tal en dominio de 

la frase nominal, como se muestra en (11a); mientras que en el contexto de la subordinación, 

el morfema te es un subordinador que introduce tanto oraciones de relativo, en (11b), como 

oraciones de complemento, en (11c). 

 

(11) a. La   j-tsak     te   t’ul=e 

TSE   COMPL3  A1-agarrar[B3]  DET  conejo=DET 

‘Agarré el conejo.’ (Polian 2013: 399) 

 

b. La    j-nuts      te  chij  [te  kol 

COMPL  A1-perseguir[B3]  DET venado DET escaparse[COMPL;B3] 

beel   __ =e]OR 

DIR:ir+NF  =DET 

‘Perseguí al venado que se escapó.’ (Polian 2013: 783) 

3 El autor indica que la partícula la, que marca completivo, es exclusiva de verbos transitivos. 



13 

c. Ya  a-na’     [te  ya=nanix    a-toj=a] 

INC  A2-saber[B3] DET  INC=ENF+ASEG  A2-pagar[B3]=ADV  

‘Sabes que lo vas a tener que pagar.’ (Polian 2013: 816) 

 

1.5.2. Parámetros para identificar los tipos de complementos 

Los parámetros que se proponen para identificar los tipos de complementos son: 1) la 

sintaxis interna de la oración de complemento, 2) el tipo de relaciones sintácticas que se 

establecen entre el predicado matriz y el complemento, y 3) el alineamiento semántico entre 

el predicado matriz y la oración de complemento (Cristofaro 2003; Dixon 2006; y Noonan 

2007). 

 

1.5.2.1. Sintaxis interna de la oración de complemento 

Con el primer parámetro se busca determinar si la oración de complemento puede presentar 

la misma estructura que una oración simple independiente; para este fin, Noonan (2007: 59 

-75) propone la revisión de cinco estructuras que pueden ser complementos: 1) 

complementos parecidos a una oración independiente, que él denomina S–like, 2) las 

construcciones paratácticas comparadas con los verbos seriales, 3) complementos 

infinitivos, 4) complementos nominalizados, y 5) complementos participiales. A 

continuación, doy una breve descripción de algunas de estas estructuras. 

 

1.5.2.2.1. Complementos parecidos a una oración independiente 

El estudio de la sintaxis interna de la oración de complemento, se relaciona con la expansión 

morfológica y sintáctica, comparada con la oración simple en una misma lengua, de tal modo 

que muestra la misma relación sintáctica que mantiene en una oración independiente con sus 

argumentos (Noonan 2007; y Cristófaro 2003). Dicho con otras palabras, una oración de 

complemento será finita si presenta la misma expansión estructural que una oración simple, 

será menos finita si presenta restricciones formales y es no finita si no presenta ninguna 

marcación de flexión. En suma, la finitud es un fenómeno gradiente y no una categoría 

discreta. Sin embargo, la finitud no es un criterio universal ni en el sentido de las categorías 
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gramaticales individuales que se utilizan para su expresión ni en el sentido de que debe estar 

marcada de alguna manera en cada idioma (Cristofaro 2003). Por ejemplo, en el otomí de 

Tilapa (Palancar 2013: 385) un tipo estructural de complemento oracional presenta los 

mismos rasgos morsofintácticos y estructurales que la oración simple, como en (12). 

 

(12)   tú=pený=a      [xu=syoni      mi  hta] 

OTO  1.PSR.R=pensar.TA=ENCL 3.PFTO.R=TS/pegar.l[3OBJ] 1POS padre 

‘Pensé que ya le pegó mi papá.’ (Palancar 2013: 385-386) 
 

En contraste con el complemento finito, como en el ejemplo del otomí, el español 

presenta un tipo de complemento no finito, es decir, que el verbo no recibe flexión de tiempo, 

número y persona gramatical, ni establece relaciones sintácticas con sus sujetos nocionales, 

como en el ejemplo de (13).  

 

(13)   Rosa quiere [comer] 
 

 Entre estos dos extremos de la expresión de la finitud (i.e., construcciones finitas y 

construcciones no finitas) algunas lenguas tienen construcciones menos finitas como por 

ejemplo las oraciones de complemento con aspecto reducido del tseltal, en (14a), que se 

caracterizan por no aceptar un auxiliar de aspecto, la negación o un constituyente en foco, 

como en (14b). La expresión de las formas menos finitas varía de lengua a lengua, en las 

lenguas zapotecas, por ejemplo, esta propiedad se manifiesta con la flexión obligatoria del 

modo irrealis. 

 

(14)  a. Ma  la   y-ak’   [a’tej-uk-on] 

TSE   NEG  COMPL A3-dar[B3] trabajar-IRR-B1 

‘No me dejó trabajar.’ (Polian 2013: 824) 

 

b. *Ma  la   y’ak’    [jo’-on  j-k’opon-at] 

NEG  COMPL A3-dar[B3]  FOC-B1  A1-hablar-B2 

Lectura buscada: ‘No me dejó a mí hablarte.’ (Polian 2013: 823) 
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 A continuación, presento otros rasgos principales en la estructura de la oración simple 

que permiten el análisis de la finitud en tipos estructurales que se sigue para la evaluación 

de la sintaxis interna de los complementos en esta tesis. 

 

1.5.2.2.1.1. Negación 

En la lengua q’anjob’al (Mateo 2005) el complemento finito al igual que una cláusula 

independiente puede tener elementos preverbales, como la negación, en (15a); sin embargo, 

el complemento no finito no puede tomar elementos preverbales, como ilustra la secuencia 

agramatical en (15b). 

 

(15) a. max-Ø   y-ab’  naq    winaq   [tol  manaq  naq  unin max-Ø   

KJB    COMPL-A3S   E3S-oír CLF  hombre  COMP  NEG  CLF  niño  COMPL-A3S  

way-i __] 

dormir-VI 

‘El hombre escuchó que no fue el niño quien durmió (sino otra persona).’  

 

b.  *chi-Ø  s-kamk’ulnej naq winaq [manaq  naq unin s-way-i __] 

INC-A3S  E3S-cuidar  CL  hombre NEG    CLF niño E3S-dormir-VI 

Lectura buscada: ‘No es del niño durmiendo de quien se encarga el hombre.’  

                   (Mateo Toledo 2005: 6) 

 

1.5.2.2.1.2. Foco 

El foco en algunas lenguas se puede marcar con movimiento de argumentos, con morfemas, 

o mediante la prosodia (Aissen 1992). En el mixteco de Jicayán, por ejemplo, sólo los 

complementos finitos permiten el foco, en (16a), con los complementos no finitos esta 

operación morfosintáctica no es posible, en (16b), nótese que éstos tampoco reciben flexión 

de aspecto y modo. 

 

 

 

 

 



16 

(16) a. chi2to1   ra2i3=a1  [ti2=maa2 ña’a21=ya1   

MIX   R.IMP.saber  3M=DEM  SUB=ENF mujer=DEM  

ni2=ch-a’3mi2     sa’2ma1] 

COMPL=R-COMPL.quemar ropa 

‘El hombre sabe que fue esta mujer quien quemó la ropa.’ 

                 (García Mejía 2012: 99) 

 

b. *cha2  ku2ni1   [maa2  ra’2nu1=a1  ku1su3] 

ya   IMPF.querer  ENF  señor=DEM  NT.dormir 

Lectura buscada: ‘Es el señor quien ya quiere dormir.’ (García Mejía 2012: 182) 

 

1.5.2.2.2. Otras estructuras que pueden ser complementos 

Noonan (2007) denomina ‘tipos de complementos’ a estructuras que canónicamente no 

satisfacen el requerimiento formal de fungir como argumento principal de un predicado, sino 

que sólo son requeridos semánticamente por el predicado matriz. Estos tipos de 

complementos o estrategias (Dixon 2006) pueden ser: 1) construcciones paratácticas, 2) 

construcciones seriales, 3) complementos nominalizados, 4) complementos participiales, y 

5) cláusulas relativas. 

 

1.5.2.2.2.1. Nominalización  

Los complementos nominalizados son prototípicamente predicaciones con estructura interna 

de frase nominal (Noonan 2007: 70); un predicado al nominalizarse asume el papel de 

sustantivo verbal y núcleo de la oración. Una construcción de complementación por 

nominalización se ha reportado en las leguas de la familia otomí, en (17a), donde el 

complemento aparece como el núcleo de la frase nominal con el sustantivo de actividad hnë 

‘baile’, derivado del verbo intransitivo në ‘bailar’ que tiene el rol de objeto.4 El verbo matriz 

en esta construcción es el verbo transitivo pödi ‘saber hacer algo’. 

 

 

 

4 Esta construcción es funcionalmente equivalente a las estructuras no finitas del tipo ‘saber bailar’. (Palancar 

2009: 412) 
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(17)  a. txú=hpö=hka          [ra    hnë] 

OTO  1.PRES.HAB.R=saber[3O]=1SG.ENF  SG.NMLZ  baile  

‘Sé bailar.’ (Palancar 2013: 381) 

 

 En k’iche’, una lengua maya (Can Pixabaj, ms) también se presentan formas no finitas 

nominalizadas, como en (18), donde un predicado intransitivo básico wa’ ‘comer’ presenta 

uno de los sufijos nominalizadores -iim. Estos verbos al nominalizarse no toman TAM que 

sí son marcados en verbos finitos. 

 

(18)   ch-Ø-qa-chap-a      [wa’-iim] 

KCH   IMP-B3SG-A1PL-empezar-SC comer-NMLZ 

‘¡Empecemos a comer!’ (Can Pixabaj ms: 92) 

 

1.5.2.2.2.2. Formas participiales. 

Son formas adjetivales o adverbiales de verbos, su papel es limitado en las lenguas; no se 

asemejan a oraciones de complemento prototípicas, pues funcionan como adjetivos 

atributivos no predicativos (Noonan 2007: 72). Al tener por núcleo un adjetivo que modifica 

un sustantivo no es prototípicamente un complemento. Estas formas se usan solo cuando se 

pueden explotar las propiedades semánticas de los participios, como en (19), un ejemplo del 

griego. 

 

(19)   Eîde    autòn  [paúonta]  

GRI  ver.3SG   él.ACC detener.PART:PRES:INDF:M:PL:ACC 

‘Él lo vio detenerse.’ (Noonan 2007: 73)  

 

1.5.2.2.2.3. Construcciones paratácticas. 

Para Noonan (2007), en los casos paradigmáticos de parataxis, la cláusula matriz y el 

complemento paratáctico constituyen cláusulas que podrían considerarse oraciones 

independientes con, aproximadamente, el mismo significado. La oración de complemento 

está yuxtapuesta a una oración matriz, no emplea ningún nexo subordinante y cada oración 

presenta su propia flexión y persona gramatical. Se puede ver esta construcción sin ningún 



18 

tipo de complementante como en el ejemplo de (20) de la lengua hausa; nótese que las 

oraciones presentan persona gramatical distinta y cada una expresa una temporalidad 

también distinta. En este tipo de construcciones la subordinación sintáctica no se puede 

demostrar, es decir, no hay evidencia que justifique que, en efecto, la oración de 

complemento está subordinada a la oración matriz. 

 

(20)   N   a    gán  shì  yán   a   aik   i 

HAU  1SG:COMPL ver  él   ser.a:3SG trabajo 

‘Lo vi trabajando’ 

Lit: ‘Yo lo vi a él, él está trabajando.’ (Noonan 2007: 66) 

 

1.5.2.2.2.4. Serialización 

Según Noonan (2007), a diferencia de las construcciones paratácticas, las construcciones 

seriales no presentan restricciones de temporalidad o de persona, no pueden ser negadas de 

manera independiente y comparten el mismo sujeto gramatical. Los rasgos semánticos que 

comparten ambos tipos de construcciones (las paratácticas y las seriales) es que se pueden 

encontrar en construcciones causativas y de percepción inmediata. Un ejemplo de la lengua 

lango con los verbos en construcciones seriales tienen obligatoriamente concordancia en 

aspecto y tiempo, como en (21), además de que comparten el mismo sujeto, la primera 

persona del singular.  

 

(21) a. Ìcɔ̂   òdìá       àcégò     dɔ́ggɔ́lâ 

LAN   hombre  forzar.SG:S:1SG.O   cerrar.1SG:S  puerta 

‘El hombre me forzó a cerrar la puerta.’  

Lit: ‘El hombre me presionó, yo cerré la puerta.’ (Noonan 2007: 88) 

 

 O bien, como indica Givón (1980), otro tipo de complementos, que son estructuras 

serializadas, presentan integración total y se han colexicalizado. En (22) muestro un ejemplo 

del zoque (Ramírez Muñoz 2016) con este tipo de construcción. Nótese que ambos 

predicados forman una sola base verbal y comparten la misma persona gramatical y el mismo 

aspecto y modo, y exhiben un alto grado de integración sintáctica y semántica.  
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(22)   teʹyi wejaŋjeju 

ZOQ   teʹ=yi    Ø-wej-ʹaŋjej-u 

MED=LOCEXT S3-gritar-dejar-COMPL 

‘Después dejó de gritar.’ (Ramírez Muñoz 2016: 303) 

 

1.5.2.2.2.5. Estrategia de cláusula relativa 

En la lengua dyirbal que reporta Dixon (2006), la cláusula relativa se usa normalmente con 

verbos que tomarían una cláusula de complemento de actividad y de esta forma funciona 

como una cláusula de complemento; en tal lengua esta estructura se usa con verbos de 

atención y pensamiento como muestro en (23). 

 

(23)   naja bura-n   [gayunga  nyalngas wanda-un] 

DYI   1SG ver-PSD  colgar-LOC niño   cuna-REL 

‘Vi al niño colgado en una cuna.’ (Dixon 2006: 35) 

 

Hasta aquí he mostrado los criterios que Noonan (2007) propone con relación al 

estudio de la sintaxis interna de los complementos. Retomo, en los capítulos subsecuentes, 

esta propuesta para el análisis de la sintaxis interna de los tipos estructurales de 

complementos del zapoteco de SMC.  

 

1.5.2.2. Propiedades sintácticas de la estructura de complemento  

El segundo parámetro para estudiar los complementos tiene qué ver con el tipo de relaciones 

sintácticas que establece el predicado matriz con el complemento.  

 

1.5.2.2.1. Omisión del mismo sujeto 

Mediante un proceso que Noonan (2007) denomina equi–deletion ‘omisión del mismo 

sujeto’, el complemento elimina el sujeto de los complementos cuando se refieren al mismo 

argumento del predicado matriz. Para mostrar este proceso veremos los siguientes ejemplos 

del inglés. En (24), cuando el argumento del verbo matriz es el mismo que se hace referencia 

en el verbo de complemento, éste ya no se expresa formalmente en el complemento, por 
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ejemplo, el sujeto del verbo matriz, ‘Zeke’, es el mismo que el sujeto del complemento, 

esquematizado con los subíndices. 

 

(24)   Zekei wants [ _i to plant the corn] 

ING   ‘Zeke quiere sembrar el maíz.’ (Noonan 2007: 75) 

 

 Una expresión sin este proceso de reducción, como en el ejemplo de (25), resulta 

agramatical en esta lengua. 

 

(25)   *Zekei wants zekei/himi to plant the corn 

ING   Lectura buscada: ‘Zeke quiere sembrar el maíz.’ (Noonan 2007: 75) 

 

1.5.2.2.2. Ascensión 

La ascensión se manifiesta cuando un argumento de la oración de complemento sólo puede 

expresarse formalmente como argumento del verbo matriz; es decir, se trata del 

desplazamiento de un argumento de una oración más baja a una oración superior (Noonan 

2007:79). En el siguiente par de ejemplos nótese que el complemento en (26a) expresa su 

argumento sujeto mediante la frase nominal ‘Harriet’, pero en (26b), el complemento 

aparece nominalizado, por tanto, imposibilitado para tomar formalmente un argumento, de 

modo que su sujeto ‘Harriet’ asciende a la cláusula matriz en función de objeto sintáctico. 

 

(26)  a Irv believes [Harriet is a secret agent] 

ING   ‘Irv cree que Harriet es una agente secreto.’ 

 

b Irv believes Harriet [to be a secret agent] 

‘Irv cree que Harriet es una agente secreto.’ (Noonan 2007: 79) 

 

1.5.2.2.3. Tipos de control 

Se habla de control cuando el predicado matriz requiere que uno de los argumentos de la 

cláusula de complemento sea correferencial con uno de los argumentos de la cláusula matriz 

(Stiebels 2007: 1). Voy a centrarme en los dos tipos de control más comunes, el control 
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estructural y el control inherente. Se habla de control estructural si el argumento 

obligatoriamente correferencial no está marcado en el complemento, es decir, si no presenta 

ningún tipo de expresión morfológica o sintáctica y, es un elemento implícito cuya referencia 

se recupera por identificación con el controlador ubicado en la cláusula matriz.   

 En español, por ejemplo, el control estructural se presenta con los verbos matrices 

transitivos que toman cláusulas de complemento infinitivas, en donde el sujeto del verbo de 

complemento es sistemáticamente controlado por el sujeto del predicado matriz, como en 

(27). En este mismo ejemplo también se observa la omisión del sujeto, dicho fenómeno ya 

se trató arriba en la §1.5.2.2.1. 

 

(27)  Quiero [comer pastel] 

 

 En cambio, se dice que hay control inherente, cuando el controlado, en la oración de 

complemento, es realizado morfológicamente, pero debe cumplir el requisito de 

correferencialidad obligatoria con su controlador en la oración matriz (Stiebels 2007: 1). Un 

ejemplo de estructura con control inherente se presenta en el mixteco, como en (28) (García 

Mejía 2012). 

 

(28)   ki²cha’a³²=yu¹      [tiin³=yu¹       ti²ka¹-ndu²ta²]  

MIX   COMPL.empezar=1SG COMPL.agarrar=1SG  grillo-agua 

‘Yo empecé a agarrar los camarones.’  

Lit. ‘Empezó mi agarrar los camarones.’ (García Mejía 2012: 166) 

 

 Hasta aquí he mostrado lo que concierne a la evaluación de la sintaxis de la oración 

compleja, en el siguiente apartado presento los rasgos generales del tercer parámetro en el 

estudio de la complementación. 

 

1.5.2.3. El alineamiento semántico  

La semántica del predicado matriz tiene un rol importante en la selección de determinado 

tipo de complemento. En la literatura se han hecho varias propuestas de clasificación 

semántica de los predicados matrices y su relación con los complementos. Al respecto, 
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Cristofaro (2003) propone la siguiente lista de predicados matrices: 1) modales, 2) fasales, 

3) manipulativos, 4) desiderativos, 5) percepción, 6) conocimiento, 7) actitud proposicional, 

y 8) comunicación. Esta escala tiene implicaciones en la selección e incide del siguiente 

modo en la selección del complemento: los tipos verbales más bajos en la escala de 

integración (comunicación), toman complementos con mayor independencia sintáctica, 

mientras que los más altos (fasales) pueden formar incluso una sola cláusula con su 

complemento. La noción de integración semántica fue introducida originalmente por Givón 

(1980) y distinguen 3 clases generales de predicados: 1) verbos manipulativos, 2) verbos de 

modalidad (incluidos los desiderativos, los fasales, y los llamados verbos de intento) y 3) 

verbos de expresión cognitiva. Con respecto a la semántica en la complementación, Noonan 

(2007: 102) agrega que cuanto más fuerte sea el vínculo semántico entre las dos cláusulas, 

mayor será el grado de integración entre las dos cláusulas.  

 

1.6. La complementación en lenguas otomangues 

En este apartado presento un panorama de los estudios sobre la complementación oracional 

en algunas lenguas de la macro familia otomangue (Kaufman 1987-1988; Gordon 2005), 

muestro primero las propuestas que se han planteado para lenguas de la familia zapoteca, y 

posteriormente presento las propuestas que hay para algunas lenguas mixtecas y otomíes. 

 

1.6.1. La complementación en lenguas zapotecas 

La complementación en las lenguas zapotecas no se ha estudiado de manera exhaustiva, la 

mayor parte de los estudios que existen sobre este tópico aparecen en capítulos de libro, en 

capítulos de tesis o bien como sección en algunos textos. Estos estudios se concentran en el 

zapoteco medular, uno de los tres grupos en que se clasifican las lenguas zapotecas (véase 

la §1.3.1 de este capítulo). El estudio de Antonio (2015) corresponde a la subagrupación 

sureña, el trabajo de López Nicolás (2016) corresponde a la subagrupación norteña, y los 

trabajos de Enríquez (2014) y de Gutiérrez (2014) corresponden a la subagrupación central. 
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A continuación, presento los análisis sobre los tipos estructurales que estos autores han 

propuesto para las diferentes lenguas. 

 Para el zapoteco sureño de San Pedro Mixtepec, Antonio (2015) propone 4 tipos 

estructurales de complemento. El tipo estructural 1 se caracteriza por no presentar ningún 

tipo de restricción formal, es decir, tiene una semejanza bastante grande con la oración 

simple. Este primer tipo usa facultativamente dos subordinadores, el subordinador nè, en 

(29a), y el subordinador tèl, en (29b). El autor menciona que los verbos que seleccionan este 

tipo estructural son los predicados de creencia, comunicación, conocimiento y emoción. 

 

(29)  a. r-ìladz   yè   [(nè)  bziéb    xtmí   lù’] 

INC-creer 3CONF COM  COMPL-perder POS-dinero 2SG 

‘Ella cree que se perdió tu dinero.’ (Antonio 2015: 71) 

 

b. r-dzié’b   nà’ [(tèl) ts-iě  lù  ló   di̋l] 

INC-temer  1SG si  POT-ir 2SG SR:cara guerra 

‘Temo que vayas a la guerra.’ (Antonio 2015: 70) 

 

El tipo estructural 2 se caracteriza por permitir únicamente el uso del aspecto potencial 

o del modo irreal, y por presentar dos subtipos. El primer subtipo (2a) toma el 

complementante nè de manera obligatoria y sólo el verbo modal ‘existir’ puede funcionar 

como verbo matriz, en (30a). El subtipo 2b no toma complementante y los verbos que 

seleccionan este subtipo estructural son los verbos desiderativos, como en (30b). Otra 

diferencia formal entre estos dos subtipos es que el primero (subtipo 2a), sí acepta la 

negación interna, pero el segundo (subtipo 2b) no la permite. En el estudio consultado no se 

hace mención sobre la estructura argumental vacía que presenta el verbo modal. 

 

(30)  a. y-ǒ   [nè  ts-iě  juán rò   yû] 

POT-existir COMP  POT-ir juan SR:boca casa 

‘Juan tiene que ir a la casa.’ (Antonio 2015: 71) 

 

b. b-iògi    x-niǎ   [nà ni-áw   xá=w] 

COMPL-desear  POS-madre 1SG IRR-comer 3CONF=3INA 

‘Mi madre deseó comerlo.’/‘Mi madre deseó que él lo comiera.’  

                 (Antonio 2015: 73) 
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El tipo estructural 3 lo conforman únicamente los verbos de percepción directa, en 

(31). Este tipo estructural presenta un uso opcional del complementante, el aspecto del verbo 

de complemento debe ser el mismo que ocurre en el verbo matriz y no permite la negación 

interna. 

 

(31)   r-àn  nà  [(nè)   r-á’z   lù’] 

INC-ver 1SG COMP  INC-bañar  2SG 

‘Veo que te bañas.’  (Antonio 2015: 74) 

 

 En el tipo estructural 4 no es posible el uso de complementante, ni el despliegue 

estructural al interior del complemento; requiere copia aspectual y correferencialidad 

obligatoria de los argumentos sujeto, como en el ejemplo de (32). Los verbos que 

seleccionan este cuarto tipo estructural son los predicados fasales y de movimiento. 

 

(32)  p-só     nà’i [b-gít    nài xtrómp] 

COMPL-empecé  1SG COMPL-jugar 1SG trompo 

‘Yo empecé a jugar el trompo.’ (Antonio 2015: 74) 

 

 Para la subagrupación norteña, López Nicolás (2016) propone también 4 tipos 

estructurales de complemento para el zapoteco de Zoochina, variante cajono. El primer tipo 

estructural presenta dos subtipos (1a y 1b) que comparten la propiedad de tomar el 

subordinador facultativo shí. El subtipo estructural 1a no presenta restricciones formales de 

ningún tipo, ni de índole morfosintáctica ni estructural, por lo tanto, es un complemento 

finito, (33a). Los verbos matrices que seleccionan este subtipo de complemento son los 

verbos de comunicación, conocimiento y creencia. El subtipo 1b, en cambio, presenta 

restricciones morfosintácticas, pues la flexión aspectomodal del complemento es 

dependiente de la flexión expresada en el verbo matriz, en (33b); sin embargo, permite un 

despliegue estructural similar al subtipo 1a. Este segundo subtipo de complemento sólo es 

seleccionado por los predicados matrices de percepción directa. 
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(33)  a nhá dxésénhá bénékáˀ shí shgháyênhòˀ xhâtòˀnh 

nhá  dx-s+ˀ-nhà   bénéˀ=káˀ    [(shí)  shêgh-ônh=òˀ 

CONJ INC-PL:S-decir persona=PL.DST  SUB   IRR.ir-hacer=2SG.NOM 

xhâ=tòˀ=nhàˀ] 
ropa=1PLEXCL=DEF  

‘Y las personas decían que me fuera a hacerles la ropa.’  

                  (López Nicolás 2016: 518) 

 

b bìtò blhéˀydàˀ shí zédéwéˀghbáˀ nhìsèˀ 

bìtò b-lhéˀy+d=áˀ    [(shí)  z-ídé-gʷ ˀègh=báˀ=b 

NV  COMPL-ver=1SG.NOM SUB  PFTO-venir-CAUS-beber=3INF=3ANI 

nhìs=nhàˀ 

agua=DEF 

‘No vi que les haya venido a dar de beber agua [a los toros].’ 

                  (López Nicolás 2016: 518) 

 

El tipo estructural 2, refiere a las oraciones de complemento que requieren el 

complementante gâ, en (34). Este tipo de complemento presenta restricciones 

aspectomodales, es decir, la flexión aspectomodal es dependiente de la flexión del predicado 

matriz, así como restricciones de persona pues deber ser no correferencial con la persona 

codificada en el verbo matriz. No permite el despliegue estructural a la manera de la oración 

simple, salvo la expresión de un tipo de negación interna. Por otra parte, sólo los verbos 

manipulativos seleccionan este tipo de complemento. 

 

(34)   bênhòˀ gâ blhálgháˀành 

b(e)-ônh=òˀ      [gâ   b-lhálghé=áˀ=nh]  

COMPL-hacer=2SG.NOM  COMP  COMPL-derramar=1SG.NOM=O3INA 

‘…(Tú) hiciste/causaste que yo la derramara [mi agua].’  

                 (López Nicolás 2016: 518) 

 

El tercer tipo estructural debe aparecer flexionado obligatoriamente en el modo 

irrealis, como en (35). A diferencia del tipo anterior, este subtipo no permite la negación 

interna ni ningún otro elemento preverbal. Este subtipo es seleccionado por verbos con 

semántica desiderativa. 
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(35)   zèlhàzhéˀ yéyédéˀ 

zè+lhàzhèˀ=éˀ       [y-ey+ídé=éˀ] 

ICP.ambicionar=3FOR.NOM  IRR-regresar.origen=3FOR.NOM 

‘(Mi tío) ambiciona regresar [al pueblo].’  (López Nicolás 2016: 518) 

 

El tipo estructural 4 se distingue de los demás tipos por la dependencia aspectomodal 

del complemento y por no permitir tampoco la expresión de elementos preverbales como la 

negación, el foco o la interrogación; otro rasgo, propio de este tipo, es que presenta control 

inherente, como en (36). Los predicados matrices que seleccionan este tipo estructural son 

los verbos fasales y algunos verbos de conocimiento. 

 

(36)   …tsôlháwé shbèghé yézh 

t-zò+lhào=éˀ      [sh-bègh=éˀ     yèzh] 

INC-empezar=3FOR.NOM  INC-sacar=3FOR.NOM  ixtle 

‘…Empezaba (él) a sacar ixtle.’ (López Nicolás 2016: 518) 

 

 Para el zapoteco central retomo los estudios que se han hecho para las variedades del 

zapoteco del Istmo (Enríquez 2014) y de Teotitlán del Valle (Gutiérrez 2014). Enríquez 

(2014) propone 3 tipos estructurales de complemento que denomina grupos, y que van de 

una menor a una mayor integración clausal. Al primer tipo estructural lo define como 

‘completivas de verbos PCU (percepción–cognición–comunicación)’ que presenta mayor 

finitud y vínculos más débiles con el predicado matriz; este tipo utiliza opcionalmente el 

complementante deque, prestado del español, como en (37).  

 

(37)   laacabe  na-nna-cabe   [deque lobo  ga  bi-ti-me      migu  ca] 

3PLH  EST-saber-3PLH SUB  lobo  DET  COMPL-matar-3SGH chango  DET 

‘Ellos saben que el lobo mató al chango.’ (Enríquez 2014: 671) 

 

El segundo tipo estructural no toma el subordinador deque, no presenta restricciones 

para la flexión aspectual, pero sí exige correferencialidad entre los sujetos de los predicados 

matriz y de complemento, como en (38). Este tipo de complemento es seleccionado por 

verbos matrices modales y fasales. 
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(38)   ma  u-sulu-cabe      [ca-dinde-cabe] 

ya  COMPL-comenzar-3PLH  INC-pelear-3PLH 

‘Ya comenzaron a pelear.’  (Enríquez 2014: 669) 

 

El tercer tipo estructural de complemento propuesto para el zapoteco del Istmo 

requiere obligatoriamente la flexión de aspecto potencial, pero no correferencialidad entre 

los argumentos sujeto de los verbos involucrados, como en (39). Los verbos de manipulación 

y algunos verbos de comunicación son los que seleccionan este tipo estructural. A decir de 

la autora, este tercer tipo es el que presenta vínculos semánticos más fuertes con respecto al 

predicado matriz (cf., Enríquez 2014: 662). 

 

(39)   naa   bi-ne        [juan  i-chesa] 

1SGH  COMPL-hacer.1SGH Juan  POT-saltar 

‘Yo hice saltar a Juan.’ (Enríquez 2014: 666) 

 

 Por su parte, Gutiérrez (2014) propone, para el zapoteco de Teotitlán del Valle, 5 tipos 

estructurales de complemento, que también denomina grupos. El tipo estructural 1 no usa 

complementante o subordinador, su estructura interna es similar a la de una oración simple, 

como en (40), esto es, no se observan restricciones ni en la flexión aspectomodal ni en la 

marcación de persona, permite también la expresión de la negación interna. Varias clases 

semánticas de verbos matrices seleccionan este tipo estructural, a saber, los verbos de 

comunicación, conocimiento, percepción directa, actitud proposicional, de pretensión, y de 

logro. 

 

(40)   r-elilaz=an      [ked=gu-a’=dy=a] 

HAB-creer=3H.SG.INF  NEG=COMPL-ir=NEG=1H.SG 

‘Él/ella cree que no fui.’ (Gutiérrez 2014: 59) 

 

 El tipo estructural 2 de complemento se caracteriza por requerir que el verbo de 

complemento siempre esté flexionado en modo irrealis o futuro sin importar el aspecto del 

verbo matriz; no hay tampoco restricciones de correferencialidad, pero el complemento sí 
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puede expresar la negación, como en (41). Sólo los verbos matrices desiderativos 

seleccionan este tipo estructural. 

 

(41) a. zi-kaz=an     [tx-o’=un] 

FUT-querer=3H.SG.INF  IRR-ir=1H.PL 

‘Querrá que vayamos.’    (Gutiérrez 2014: 59) 

 

 El tercer tipo estructural permite el uso opcional del subordinador ni, la presencia de 

este subordinador exige que el argumento sujeto de la oración matriz se exprese en posición 

de foco, permite también la negación, como en (42); con respecto a la marcación aspectual, 

el autor menciona que hay restricciones en las marcas aspectuales que pueden aparecer en 

ambos verbos. Los verbos manipulativos son los que seleccionan este tipo de complemento. 

 

(42)  lan   ba-ni=an      [ni  ked=ru=ri-kaz=dy=a 

3H.SG.INF  COMPL-hacer=3H.SG.INF  SUB NEG=COMP=HAB-querer=NEG=1H.SG 

luy] 

2H.SG.INF 

‘Ella hizo que no te quisiera más.’ (Gutiérrez 2014: 61) 

 

El tipo estructural 4 requiere que las marcas aspectuales sean las mismas en ambos 

verbos, en (43), y eventualmente puede expresar la negación. Los verbos modales son los 

únicos que ocurren como verbos matrices de este tipo de complemento. La oración matriz 

no marca el sujeto gramatical.5  

 

(43)   r-ak   [r-ull=a] 

HAB-poder HAB-leer=1H.SG 

‘Puedo leer.’ (Gutiérrez 2014: 62) 

 

El quinto tipo estructural propuesto para el zapoteco de Teotitlán del Valle se 

caracteriza por requerir control inherente y copia aspectual, como en (44); este tipo de 

5 A este respecto, un análisis alterno al análisis de la complementación es que, ante la ausencia de la marcación 

de persona en el primer predicado, se trate de una estructura de auxiliarización. En otros estudios del zapoteco 

del valle, los verbos que solo presentan marcación de TAM y no presentan marcación de sujeto se tratan como 

auxiliares modales (Chávez-Peón y Mudzingwa 2008). 
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complemento no permite la negación interna. Los predicados matrices que seleccionan este 

tipo estructural son los verbos fasales.  

 

(44)   ked=tx-inow=dy=a      [gu-zub=a    d-di=kan] 

NEG=IRR-continuar=NEG=1H.SG   IRR-poner=1H.SG  PL-canción=DEM.PRX 

‘No continuaré poniendo de esas canciones.’  (Gutiérrez 2014: 63) 

 

 Con los estudios existentes para los distintos grupos lingüísticos que aquí he mostrado 

es posible identificar algunos rasgos que definen los tipos estructurales de complemento 

propuestos. En la Tabla 2 se muestra que en las tres subagrupaciones del zapoteco medular 

(i.e., sureño, norteño y central), las construcciones sin nexo subordinador son las más 

productivas en las estructuras de complementación y tienen un alcance mayor en términos 

de la variedad de clases semánticas de predicados matrices que las seleccionan; por otro 

lado, el uso de un subordinador o complementante es, generalmente, opcional. En las 

columnas restantes se indican otras propiedades consideradas en la definición y clasificación 

de los complementos oracionales en esta familia de lenguas. 

 

Tabla 2.  Características de los complementos en las lenguas zapotecas. 

Subgrupo Sin 

SUB SUB/COMP Aspecto libre 

V2=potencial, 

irrealis, futuro 

Control 

inherente 

Copia de 

aspecto 

Dependencia 

aspectual 

Zapoteco 

sureño 

si tèl, nè si si si si no 

Zapoteco 

central 

si deque, ni si si si si si 

Zapoteco 

norteño 

si shí, gâ si si si si si 

 

 Finalmente, en la Tabla 3 presento los grupos de predicados que funcionan como 

verbos matrices, los cuales he clasificado en términos de la finitud del complemento 

seleccionado. 

 



30 

Tabla 3.  Clasificación de verbos matrices con base en el complemento seleccionado en 

zapoteco. 

        + finitos                                                     – finitos  

zapoteco sureño 

 

comunicación, 

temor, creencia, 

existencial 

desiderativos, 

percepción directa 

fasales 

zapoteco central 

 

comunicación, 

conocimiento, 

percepción directa,  

actitud 

proposicional,  

de pretensión, y  

de logro  

 

desiderativos, 

manipulativos  

 

modales, fasales 

manipulativos  

zapoteco norteño 

 

comunicación, 

conocimiento,  

creencia, percepción 

directa  

desiderativos, 

manipulativos 

 

fasales, 

conocimiento 

 

1.6.2. La complementación en lenguas mixtecas y otomíes 

En esta sección presento cuatro estudios sobre la complementación oracional en dos familias 

de lenguas otomangues, las lenguas mixtecas (García Mejía 2012, 2017; y Macaulay 1996) 

y las lenguas otomíes (Palancar 2009; y Hernández Green 2015). 

Para el mixteco de San Pedro Jicayán, García Mejía (2012, 2017) propone 4 tipos 

estructurales de complemento. El tipo estructural 1 es un complemento finito que exhibe 

propiedades morfosintácticas y estructurales similares a las de una oración simple; aparece 

introducido por los subordinadores cha2= o ti2=, como muestro en (45). Los verbos matrices 

que seleccionan este primer tipo estructural son verbos de comunicación, conocimiento, 

creencia y de actitud proposicional. 

 

(45)   cha² chi²to¹=yo¹      [ti²=kwa² kwi³so³=ru¹    chi²=o¹]  

ya  R.IMPF.SABER=1PLINCL SUB=AUX IRR.cargar=3GENR  ODIF:A=1PLINCL  

‘Nosotros ya sabemos que (la muerte) nos va llevar [cargar].’  

                  (García Mejía 2017: 320) 
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El tipo estructural 2 es el complemento exhortativo, en (46); esta estructura presenta 

rasgos que la caracterizan como una cláusula no finita, donde el predicado presenta la flexión 

aspectomodal restringida a contextos dependientes. Toma obligatoriamente la marca de 

exhortativo na²=, tiene algunos elementos preverbales y puede ser introducido por un 

subordinador dependiendo del predicado matriz que ocurra en la construcción de 

complemento. Los verbos manipulativos, desiderativos y de permisión pueden tomar este 

tipo de complemento. 

 

(46)   ja²ba’a²³=ra²   [cha²=na²=ku’³bi²=yu¹]  

COMPL.hacer=3M  SUB=EXH=IRRDEP.enfermar=1SG  

‘Él hizo que me enfermara.’ (García Mejía 2017: 320) 

 

El tipo estructural 3 corresponde al complemento con aspecto copiado, es decir, la 

marca aspectomodal debe ser igual al del predicado matriz, como en (47). A diferencia de 

los dos tipos anteriores, éste no está encabezado por un subordinador, ni permite la expresión 

de elementos preverbales. Los predicados matrices que seleccionan este tipo 3 son los verbos 

de percepción, fasales y de movimiento. 

 

(47)   nde’³=i¹    [ti³so³    tan²=ru²     ndu²ta¹]  

COMPL.ver=1SG COMPL.poner  hermano=3GENR  agua  

‘Yo vi que pusieron el agua.’ (García Mejía 2017: 320) 

 

El tipo estructural 4 es un complemento no finito, en (48). Este tipo se distingue porque 

el verbo subordinado solo puede recibir flexión del irrealis, propio o dependiente, y no 

permite la expresión de elementos preverbales. Los verbos que toman este último tipo 

estructural son los verbos desiderativos, modales y algunos verbos de movimiento. 

 

(48)   ku²ni¹=yu¹   [ku’un²³=yu¹]  

IMPF.querer=1SG IRRDEP.ir=1SG  

‘Quiero irme.’ (García Mejía 2017: 320) 
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En otro estudio, Macaulay (1996) reporta para el mixteco de Chalcatongo dos tipos 

estructurales de complemento que se diferencian en función de la selección o no de un 

complementante, como muestra el siguiente par de ejemplos. La autora menciona que, en 

ambos casos, los complementos son finitos. 

 

(49)   xwa¹  ni³=ku²ni³=ø      [xa²=na³-xu²kwii³¹=ri³] 

Juan COMPL=COMPL.querer=3  COMP=REP-regresar=1SG 

‘Juan quiso que yo regresara a casa.’ (Macaulay 1996: 153) 

 

(50)   kuní=ri  [kée=rí] 

querer=1 comer.INˋC=1 

‘Yo quiero comer (todos los días).’   (Macaulay 1996: 155) 

 

En las lenguas otomíes la complementación oracional también ha recibido atención, 

por ejemplo, en el otomí de Tultepec (Palancar 2009) se reportan 2 tipos de estructuras. Una 

primera estructura es una cláusula de complemento propiamente dicho; ésta presenta los 

rasgos morfosintácticos y estructurales de la oración simple y toma opcionalmente un 

complementante, como en (51). Los predicados matrices que seleccionan este tipo de 

estructura son los verbos de comunicación, actitud proposicional, conocimiento, percepción 

directa, emoción y desiderativos. 

 

(51)   zänge dí pönthoga ge gá tini 

zä_nge  dí=pön-Ø=tho=ga 

creo_que 1.PRES=saber.A-3O=DEL=1SG 

[(ge)  gá=tin-Ø-i] 

COMP  2.PSD=encontrar-3O-L 

‘Bien sé yo que lo encontraste.’ (Palancar 2009: 515) 

 

El segundo tipo de estructura de complementación que se propone para esta lengua 

otomí se caracteriza por ser una cláusula reducida que puede presentar dependencia 

aspectomodal irrealis, en (52a), o bien copia aspectual, en (52b). Los verbos desiderativos, 

conocimiento, manipulación, modales, fasales y causativos son los candidatos a seleccionar 

este tipo de complemento. 
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(52) a. himbi hyegi da ma  

him=bi      h<y>eg-Ø-i       [da=<m>a]    

NEG=3.PSD   <TNP>dejar-3O-L   3.IRR=<TNP>ir        

‘No lo dejó irse (pero a lo mejor sí se fue).’ 

(Lit. ‘No lo dejó, se fuera.’) (Palancar 2009: 520) 

 

b. dá jwahthe dá hohje 

dá=jwaht-Ø=he           [dá=hohk-Ø=he] 

1.PSD=acabar-3O=1PL.EX  1.PSD=hacer-3O=1PL.EXCL  

‘Terminamos de hacerlo.’ (Palancar 2009: 522) 

 

Además de estos dos tipos estructurales, se propone una tercera estructura que el autor 

denomina construcción de complemento por nominalización. Esta estructura toma una frase 

nominal que designa semánticamente una acción, presenta control estructural porque 

requiere que el sujeto de la nominalización sea obligatoriamente correferencial con uno de 

los argumentos del predicado matriz, normalmente el sujeto. Los verbos matrices que 

seleccionan un complemento nominalizado son los fasales y los causativos 

 

(53)   hin=grá   he-gii      ra     ___i  t’ö   

NEG=2.PRES CONT dejar.TA-1O SG.NOM     sueño 

‘No me dejas dormir.’ (Palancar 2013: 393) 

 

 El otomí de Acazulco presenta tres tipos estructurales (Hernández Green 2015). El 

primer tipo es similar a la oración simple pues no muestra restricciones de tiempo, aspecto 

o modo y permite la presencia de elementos preverbales, como en (54); es el tipo estructural 

con menor integración morfosintáctica. Los verbos de comunicación y de percepción directa 

son los que toman este tipo de complemento. 

 

(54)   ra=’ë́nä      [hḯn=d=́a=di=pö̌h=ka=’mbé    ra 

(3S.)COMPL=decir NEG=1S=HAB=CL=saber=1=PL.EXCL  ACT 

h-yö́mphu̠]=’ná 

IMPRS-hablar.español=CIT 

‘(Ellos) decían que nosotros no sabíamos hablar español.’  

                 (Hernández Green 2015: 71) 

 



34 

El segundo tipo estructural requiere del predicado subordinado la flexión obligatoria 

del modo irrealis, como en (55), y no admiten elementos preverbales. Los verbos matrices 

que seleccionan este tipo 2 son los verbos manipulativos, desiderativos y modales. 

 

(55)   hḯ=na=he̠-gi=ga      [gu̠=pǒ̠n=ga] 

NEG=(3S.)INC=dejar-1O=1  1S.IRR=salir=1  

‘(Mi madre) no me dejaba salir.’ (Hernández Green 2015: 72) 

 

Por último, el tipo estructural 3, es el más integrado morfosintácticamente, no permite 

el despliegue de elementos preverbales, presenta copia aspectual y control inherente, como 

en (56). El tipo 3 solo es seleccionado por verbos fasales. 

 

(56)   bi=khwa=ha       [bi=<g>u̠ x=a] 

3s.COMPL=completar=ENCL  3S.COMPL=<LEN>jalar=ENCL 

‘Terminó de sacarlos (los tubérculos).’ (Hernández Green 2015: 72) 

 

1.6.3. Resumen sobre la complementación en lenguas otomangues 

Con base en los estudios sobre la complementación en algunas lenguas otomangues se puede 

notar que además de los complementos claramente finitos que toman o no un 

complementante, hay un conjunto de estructuras que bien podrían definirse como menos 

finitas, a juzgar por las restricciones morfosintácticas y estructurales que exhiben, y que 

varían de lengua a lengua. Resalto este hecho pues es común asumir que entre las lenguas 

otomangues las oraciones de complemento se analizan considerando principalmente la 

finitud; los diferentes estudios indican que en estas lenguas difícilmente se pueden encontrar 

formas infinitivas, pero sí formas menos finitas. Otros rasgos que caracterizan a este tipo de 

complementos es la flexión del modo irrealis o potencial en el complemento, el control 

inherente y la copia de aspecto. 
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1.7. Estructura de la tesis 

Esta tesis está organizada en 7 capítulos. En este primer capítulo se ofreció una introducción 

general al fenómeno investigado en este estudio. El segundo capítulo muestra los rasgos 

gramaticales generales de la lengua; se discuten, principalmente aquellos que apoyan al 

análisis de las estructuras de complemento en esta variedad de zapoteco. En el capítulo tres 

se discuten las oraciones de complemento finito. El capítulo cuatro describe las oraciones de 

complemento menos finito. El capítulo cinco se centra en el estudio de las oraciones de 

complemento no finito. El capítulo seis está dedicado a la discusión del alineamiento 

semántico de verbos matrices y la oración de complemento. Finalmente, en el capítulo siete 

se hacen explícitos los principales hallazgos del estudio de la complementación oracional en 

el zapoteco de San Miguel Cajonos. 
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Capítulo 2. Rasgos gramaticales generales del zapoteco de 

      SMC 

2.1. Introducción 

Este capítulo tiene un doble propósito, ofrecer un panorama de los rasgos gramaticales más 

representativos del zapoteco de San Miguel Cajonos (SMC), y mostrar los elementos de la 

oración simple que resultan relevantes para el estudio de la complementación oracional en 

esta lengua. 

La primera parte de este capítulo está dedicada a presentar el perfil tipológico de esta 

variedad de zapoteco a partir de sus propiedades fonológicas, morfológicas y sintácticas más 

representativas, tales como los rasgos segmentales y suprasegmentales, el perfil 

morfológico, el orden de constituyentes, las correlaciones de orden, entre otros. Una vez 

caracterizada tipológicamente la lengua, la segunda parte del capítulo se centra en la 

descripción de la oración simple, como antecedente del estudio de los complementos 

oracionales en el zapoteco de SMC. En esta parte discuto la estructura verbal, la marcación 

de persona, el aspecto, modo y modalidad, así como los elementos que conforman una 

oración simple, tanto aquellos que ocupan las posiciones estructurales posverbales como los 

que ocupan las preverbales. Por último, describo las construcciones con predicados no 

verbales (PNV) que presenta esta variedad de zapoteco. 

 

2.2. Rasgos fonológicos y morfológicos 

En esta sección doy cuenta de algunos de los rasgos fonológicos más relevantes del zapoteco 

de SMC. Primero presento el sistema consonántico, caracterizado principalmente por la 

oposición fortis vs. lenis que resulta de la interacción entre la fuerza articulatoria y el 
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contexto fónico que circunda al sonido consonántico (Arellanes 2009: 2) 6 . Enseguida, 

muestro que la interacción entre el sistema vocálico y el sistema tonal perfila una lengua con 

complejidad laríngea (Esposito 2003; Arellanes 2010; Chávez-Peón 2010; Uchihara 2016; 

entre otros). Por último, muestro el perfil silábico de la lengua; éste corresponde a una 

estructura de tipo CV de inicio obligatorio (Jaeger y Van Valin 1982; Arellanes 2009; López 

Nicolás 2016; entre otros). 

 

2.2.1. Sistema consonántico  

El zapoteco de SMC tiene un inventario consonántico de 24 fonemas, 23 de ellos son nativos 

y he incluido un sonido prestado del español, la vibrante simple //. Los 24 fonemas 

identificados en esta lengua están distribuidos de la siguiente manera: 17 consonantes 

obstruyentes, seis consonantes resonantes y una consonante aproximante; del total de estos 

fonemas, 18 intervienen en el denominado contraste fortis vs. lenis. La Tabla 4 muestra los 

fonemas consonánticos de la lengua. De manera similar a otras lenguas zapotecas, los 

fonemas fortis mantienen sus propiedades segmentales en las posiciones inicial, 

intervocálica y coda. En esta última posición silábica les precede siempre una vocal 

fonéticamente corta; en cambio, los fonemas lenis muestran las propiedades contrarias, es 

decir, varían a nivel segmental en las diferentes posiciones silábicas y en coda les precede 

una vocal fonéticamente larga. Los fonemas que no ocurren en pares fortis vs. lenis son: la 

oclusiva labializada /k ̫ /, la fricativa palatal /ʝ/, la uvular /χ/, la nasal bilabial /m/, la vibrante 

simple // y la aproximante velar /w/. 

 

 

 

 

 

6 Sobre este fenómeno del sistema consonántico en lenguas zapotecas, véase también Nellis y Hollenbach 

(1980); Avelino (2001) y (2004); Chávez-Peón (2010); López Nicolás (2016); entre otros. 
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Tabla 4. Inventario fonológico consonántico del zapoteco de SMC. 

  bilabial alveolar postalveolar retrofleja palatal velar uvular 

oclusivas F p t    k  

L b d      

oclusiva 

labializada7 

     
k̫  

 

fricativas F  s ʃ ʂ    

L  z ʒ ʐ ʝ8  χ 

africadas F   t͡ ʃ     

L   d͡ʒ     

nasales F m n      

L  N      

laterales F  l      

L  L      

vibrante simple  (ɾ)      

aproximante      w  

 

En los siguientes ejemplos, de (1) al (5), muestro la oposición fortis vs. lenis que opera 

en el sistema consonántico del zapoteco de SMC. Ejemplifico con un par de consonantes de 

cada uno de los modos de articulación donde se presenta el contraste fortis vs. lenis; 

asimismo, debido al perfil monosilábico de estas lenguas, sólo muestro tal contraste en los 

contextos de inicio y final de palabra. 

 

 

 

7 Propongo únicamente un fonema oclusivo labializado velar (la consonante fortis), pues sincrónicamente no 

he identificado la ocurrencia de la consonante velar lenis labializada (/̫ /) en ítems léxicos de la lengua. La 

consonante fortis es, de hecho, un fonema poco productivo en términos tanto de su rendimiento léxico como 

de sus restricciones de ocurrencia en el dominio silábico, sólo se presenta a inicio de palabra. 
8 Se propone como fricativa palatal porque corresponde al fonema /ɡ/ en otras variantes y del zapoteco central 

y presenta propiedades de lenis, alterna entre una realización sorda y sonora. 



39 

(1)  Oclusiva alveolar fortis /t/ vs. oclusiva alveolar lenis /d/9 

a. inicio         b. coda 

/to/ ˨  ‘uno’       /bat/ ˦  ‘¿Cuándo?’ 

/do/ ˨  ‘hilo’       /baˀad/ ˨  ‘cinturón de petate’ 

 

(2)  Fricativa postalveolar fortis /ʃ/ vs. fricativa postalveolar lenis /ʒ/ 

a. inicio         b. coda 

/ʃaˀ/ ˨  ‘cazuela’     /aʃ/ ˦ ‘siete’ 

/ʒa/ ˨  ‘día’       /aʒ/ ˦ ‘amarillo’ 

 

(3) Africada postalveolar fortis /t͡ ʃ/ vs. africada postalveolar lenis /d͡ʒ/ 

a. inicio         b. coda 

/t͡ʃe/ ˨  ‘GEN’       /bat͡ʃ/ ˦  ‘TERM’ 

/d͡ʒeˀ/ ˦  ‘olla’       /Nad͡ʒ/ ˦  ‘limpio’ 

 

(4)  Nasal alveolar fortis /n/ vs. nasal alveolar lenis /N/ 

a. inicio         b. coda 

/naˀ/ ˨ ‘ahora’      /ʂoˀn/ ˦  ‘ocho’ 

/Naˀ/ ˨ ‘allí’       /ʐoˀoN/ ˨  ‘trapo’ 

 

(5) Lateral alveolar fortis /l/ vs. lateral alveolar lenis /L/ 

a. inicio         b. coda 

/laˀ/ ˨ ‘planta de frijol’   /wal/ ˦ ‘noche’ 

/Laˀa/ ˨  ‘antojo’       /waL/ ˥˩ ‘valiente’ 

 

Este contraste fortis vs. lenis no se restringe únicamente al nivel fonémico, sino 

trasciende en el nivel morfofonológico; por ejemplo, en el proceso fonológico de 

fortificación en la derivación causativa, como en (6), donde la consonante inicial de la base 

verbal pasa de una consonante lenis /d/ a una consonante fortis /t/. Este mismo proceso se 

muestra en el ejemplo (7) cuando la consonante inicial lenis de la base verbal //, en aspecto 

incompletivo, se fortifica, resultando /t͡ ʃ/, en la flexión del modo irrealis. En (8), la 

consonante inicial de una base nominal no poseída se fortifica al estar en una construcción 

de posesión; de este modo, la consonante lenis /L/ cambia a la forma fortis /l/. 

 

9 Utilizo la representación fonológica en la escritura de los ejemplos por su conexión con la Tabla 4. El símbolo 

 indica tono bajo, el símbolo  el tono alto, símbolo  el tono descendente, y el símbolo ˀ la laringización en 

los segmentos vocálicos. 
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(6) Fortificación de consonante lenis en bases verbales causativas 

/d͡ʒ-da/ ˥˩              /d͡ʒ-ta/ ˨ 

INC-moverse             INC-CAUS.mover 

‘se mueve’              ‘lo mueve’ 

 

(7) Fortificación de consonante lenis en la flexion del modo irrealis  

/d͡ʒ-(ʝ)iL/ ˨             /t͡ʃiL/ ˥˩ 

INC-regar             IRR.regar 

‘regar (agua)’            ‘regará (agua)’  

 

(8) Fortificación de consonante inicial en la posesión nominal 

/Lapeˀ/ ˦ ˨             /ʂ-lapeˀ/ ˦ ˨ 

sombrero             PDO-sombrero 

‘sombrero’             ‘su sombrero (de alguien)’ 

 

2.2.2. Sistema vocálico y sistema tonal  

Al igual que otras lenguas zapotecas, el zapoteco de SMC es una lengua con complejidad 

laríngea (Silverman 1997b), es decir, se trata de una lengua en la cual la fonación no modal, 

una manifestación del segmento vocálico, interactúa con el sistema tonal para la producción 

de vocales fonológicas (véanse Pike 1948; Arellanes 2003a, 2004, 2009, 2015; Chávez-Peón 

2010; entre otros). 

Las vocales del zapoteco de SMC se caracterizan por presentar vocales modales y no 

modales. Las vocales con voz modal corresponden al tipo de voz en el que las cuerdas 

vocales vibran de modo completamente regular; mientras que las vocales con voz no modal 

presentan cierto grado de laringización (Arellanes 2010) y presentan, a su vez, una distinción 

entre vocal no modal con anclaje central (vˀv) y vocal no modal con anclaje final (vˀ) (López 

Nicolás 2016). Esta variedad de zapoteco presenta un sistema vocálico compuesto de 12 

vocales fonológicas, cuatro con voz modal y ocho con voz no modal. Estas vocales se 

muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Vocales fonológicas del zapoteco de SMC. 

Vocales Anterior Posterior 

Alta i    iˀ   iˀi  

Media e   eˀ   eˀe o    oˀ   oˀo 

Baja a   aˀ   aˀa  

 

Por su parte, el sistema tonal en esta variedad de zapoteco consta de tres tonos 

fonológicos, dos tonos nivel, el tono bajo /B/ y el tono alto /A/, y un tono de contorno, el 

tono descendente /AB/. Todas las vocales fonológicas de la lengua, con independencia de su 

cualidad modal o no modal, pueden expresar el tono; sin embargo, las vocales no modales 

resultan de particular interés por el hecho de combinar, en un mismo segmento vocálico, dos 

gestos articulatoriamente contradictorios: la tensión transversal de las cuerdas vocales para 

la expresión de los diferentes grados de laringización y la tensión longitudinal de las cuerdas 

vocales para la expresión de los contrastes tonales, es a esta concurrencia de la actividad 

laríngea la que se denomina complejidad laríngea. En los siguientes ejemplos, de (9) a (12), 

muestro la relación entre los sistemas vocálico y tonal, y en particular el fenómeno de la 

complejidad laríngea. 

 

(9) Vocal modal /i/ vs. vocal con anclaje central /iˀi / vs. vocal con anclaje final /iˀ/ 

a. /zi/ ˦   ‘pesado’   

b. /ziˀi/ ˦  ‘fuerte’ 

c. /ziˀ/ ˦   ‘lastimado’ 

 

(10) Vocal modal /e/ vs. vocal con anclaje central /eˀe/ vs. vocal con anclaje final /eˀ/  

a. /be/ ˦  ‘trébol (planta)’ 

b. /beˀe/ ˨   ‘viento’  

c.  /deˀ/  ˨   ‘finado’ 

 

(11) Vocal modal /o/ vs. vocal con anclaje central /oˀo/ vs. vocal con anclaje final /oˀ/  

a. /o/ ˥˩   ‘papa’ 

b. /oˀoN/ ˨  ‘lodo’ 

c. /oˀn/ ˦  ‘toro’ 
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(12) Vocal modal /a/ vs. vocal con anclaje central /aˀa/ vs. vocal con anclaje final /aˀ/  

 a. /la/ ˦   ‘caliente’  

b. /zaˀa/ ˦  ‘elote’ 

c. /laˀ/ ˦   ‘Oaxaca’ 

 

2.2.3. Representación ortográfica 

La representación ortográfica que uso en este trabajo la muestro en la Tabla 6 y la Tabla 7 

para consonantes y vocales, respectivamente. Con algunas consonantes conservo la forma 

de representación fonológica, tal es el caso de las oclusivas y oclusiva labializada, las 

fricativas alveolares, las nasales y laterales fortis, así como la aproximante velar. Se 

introducen formas ortográficas especiales para las siguientes consonantes: fricativas 

postalveolares, retroflejas, palatal lenis, uvular lenis, africadas, nasal lenis y lateral lenis.10 

La representación ortográfica que uso para las vocales es la misma que aparece en su forma 

fonológica. Por último, para la representación ortográfica de los tonos uso distintos tipos de 

acento, para el tono bajo uso el acento grave à, para el tono alto el acento agudo á y para el 

tono ascendente el acento circunflejo â. 

 

Tabla 6.  Representación ortográfica de las consonantes. 

 bilabial alveolar postalveolar retrofleja palatal  velar uvular 

oclusivas F p t    k  

L b d    g  

oclusiva 

labializada 

     kʷ  

fricativas F  s sh x    

L  z zh xh y  gh 

africadas F   ch     

L   dx     

nasales F m n      

L  nh      

lateral F  l      

L  lh      

Vibrante simple  r      

aproximante      w  

10 Sigo la representación ortográfica que propone López Nicolás (2016) para la variante cajono.  
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Tabla 7.  Representación ortográfica de las vocales. 

Vocales Anterior Posterior 

Alta i iˀi  iˀ  

Media e eˀe  eˀ o oˀo oˀ 

Baja a aˀa  aˀ  

 

2.2.4. Estructura silábica 

La sílaba en las lenguas zapotecas tiene dos propiedades generales; por un lado, presenta una 

fuerte tendencia a la monosilabicidad y, por el otro, sus constituyentes silábicos (i.e., inicio, 

núcleo y coda) llegan a formar grupos consonánticos y vocálicos complejos tanto en el 

dominio monomorfémico como en linde morfémico (véanse Nellis y Hollenbach 1980; 

López Cruz 1997; Avelino 2001; Arellanes 2009; Antonio 2015; López Nicolás 2016; entre 

otros). La expansión máxima de la sílaba monomorfémica monosilábica del zapoteco de 

SMC la esquematizo en (13).  

 

(13) (C)CV(V)(C)(C) 

 

En (14) muestro las posibilidades de la estructura silábica en ítems monosilábicos 

únicamente con vocal modal. A partir de aquí uso la representación ortográfica tal como 

aparece en la Tabla 6 y la Tabla 7 para mostrar los ejemplos del zapoteco de SMC. 

 

(14)   Sílabas con vocales modales 

CV    dò    ‘hilo’ 

CCV   lbà   ‘bejuco’ 

CVV   yàò   ‘río’ 

CVC   yàg   ‘árbol’ 

CVCC   yápgh  ‘chayote’ 

 

2.2.5. Perfil morfológico 

La familia de lenguas zapotecas se caracteriza por presentar tanto un perfil morfológico de 

tipo aislante como uno de tipo aglutinante. Las lenguas zapotecas de la agrupación sureña se 
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han identificado como lenguas de perfil aislante (Beam de Azcona 2004 y Antonio 2015), 

es decir, presentan poca morfología en los dominios verbal y nominal; en cambio, las lenguas 

de las ramas norteña y central exhiben un perfil aglutinante (Smith-Stark 2004 y López 

Nicolás 2016). Un rasgo del perfil morfológico común entre las lenguas zapotecas es su 

carácter fusional, principalmente en el ámbito verbal. 

En el zapoteco de SMC, el perfil aglutinante se puede observar claramente en la 

palabra verbal, pues ésta puede hospedar hasta 10 morfemas, entre afijos y clíticos, como en 

(15a) y (15b). Además, es en la estructura verbal donde tienen lugar los procesos de fusión, 

como en (15c), donde se observa la fusión entre el exponente flexivo que marca irrealis y la 

raíz del verbo de movimiento con significado de ‘ir’. 

 

(15) a. dxwáwgákébé 

dx-w-dàò=gak=é=bé 

INC-CAUS-comer=PL:O=3FOR.NOM=3INF 

‘Él los alimenta a ellos.’ 

 

b. wsèˀìtghlhémbèˀnhéˀnh 

b-s+ˀ-ìtgh-lhénh=bé=nhèˀ=nh 

COMPL-PL:3S-jugar=APL:COM=3INF=3FOR.OBJT=3INA 

‘Ellos jugaron con él a eso (a la pelota).’ 

 

c. shghxhíáˀ bzhínàˀ 

shégh-xhìˀ=áˀ   bzhíˀn=nhàˀ  

IRR.ir-traer=1SG  mula=DEF   

‘Yo iré a traer la mula.’ 

 

En el dominio nominal, esta variedad de zapoteco exhibe también un perfil aglutinante 

aunque en menor medida comparado con el ámbito verbal, por su capacidad de hospedar 

varios morfemas como el prefijo de posesión, el enclítico de definitud, como en (16a), la 

marca de afectivo y los demostrativos, como en (16b), así como los enclíticos pronominales 

funcionando como poseedor, en (16c). 
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(16) a. xghéìd Bêdàˀ 

x-ghéìd11  Bêd=nhàˀ 

PDO-gallina  Pedro=DEF 

‘La gallina de Pedro.’ 

 

b. yàgdòˀnhí 

yàg=dòˀ=nhì 

árbol=AFT=DEM:PRX 

‘Este arbolito.’ 

 

c. xkónéˀ 

x-góˀn=éˀ 

POS-toro=PSR1SG 

‘Mi toro.’ 

 

2.3.  Rasgos sintácticos 

En esta sección describo brevemente tres rasgos sintácticos relevantes de la lengua: 1) el 

orden de constituyentes prototípico (VSO) y alterno (SVO y OVS), así como las 

correlaciones de orden VO, 2) el sistema de alineamiento de sujetos, sistema nominativo 

acusativo y el alineamiento de los objetos y 3) las relaciones gramaticales centrales (sujeto 

y objeto) y la relación gramatical no central. 

 

2.3.1. Orden de constituyentes y correlaciones de lengua VO 

En estudios previos se ha propuesto que las lenguas zapotecas presentan un orden básico y 

rígido VSO y que exhiben sistemáticamente todas las correlaciones de una lengua VO (Black 

2000; Sonnenschein 2005; Lee 2006; Galant 2008; Padilla 2010; Gutiérrez 2014; Antonio 

2015; López Nicolás 2016; Vásquez 2016; principalmente). Aun cuando es posible 

reconocer una estructura jerárquica entre los constituyentes que participan en la oración 

simple transitiva en zapoteco (i.e., verbo, sujeto y objeto), aquí presento un esquema lineal 

porque la discusión sobre la jerarquía que opera en el movimiento de los constituyentes que 

rinde una configuración SVO u OVS es todavía incipiente en estas lenguas; por ejemplo, 

11 En diptongos donde ocurre la vocal alta anterior /i/, son diptongos asimétricos, en donde esta vocal se realiza 

como semivocal pero ortográficamente la represento con la forma vocálica i.  
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falta discutir si el pronombre resuntivo en el verbo debido al movimiento por foco del sujeto 

ocupa o no una posición estructural. 

En el zapoteco de SMC, las oraciones monotransitivas siguen el orden VSO, después 

del núcleo predicativo ocurre el argumento con rol de sujeto (Agente transitivo) e 

inmediatamente después se expresa el participante con rol de objeto, como en (17a); nótese 

que una interpretación basada en el orden VOS no es posible en esta lengua. En oraciones 

intransitivas, la lengua sigue el orden VS, como en (17b). 

 

(17) a. dxdíl méístràˀ bíˀdòˀnh  

dx-díl   meistr=nhàˀ bíˀdòˀ=nhàˀ 

INC-regañar  maestro=DEF niño=DEF 

‘El maestro regañaba al niño.’ {fi.14.005} 

Interpretación rechazada: ‘El niño regañaba al maestro.’ 

 

b. bíyéchgh bxòzàˀ  

b-ey-échgh     bxòz=nhàˀ 

COMPL-REST-voltear  sacerdote=DEF 

‘El sacerdote volteó.’ {co.1.136} 

 

Al igual que otras lenguas zapotecas, esta lengua también permite un orden alterno o 

marcado como resultado del movimiento de constituyentes a la periferia izquierda de la 

oración, ya sea por focalización o topicalización (Black 2000; Lee 2006; López Nicolás 

2016; entre otros). En (18a) muestro el adelantamiento del sujeto de la oración 

monotransitiva derivando el orden marcado SVO, y en (18b) muestro el adelantamiento del 

objeto sintáctico que resulta en el orden OVS; en ambos casos el argumento adelantado 

recibe la marca de foco =nhàˀ, pero únicamente el sujeto de verbo transitivo en foco deja un 

pronombre resuntivo en el verbo. Con el ejemplo en (18c) se muestra un caso de 

adelantamiento de sujeto de verbo intransitivo, éste no deja pronombre resuntivo. 

Sintácticamente, el sistema de adelantamiento por focalización sigue un patrón A transitivo 

vs. O/S intransitivo. 
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(18)  a. dèˀ Rìkétàˀ wdíbé xhá bèˀnhàˀ 

dèˀ  Ríkét=nhàˀ   b-dìb=é       xhá 

difunta Enriqueta=FOC COMPL-lavar=3FOR.NOM PDO.ropa 

bénéˀ=nhàˀ 

persona=DEF 

‘La difunta Enriqueta lavaba la ropa de esa persona.’ {cf.f.1a.08} 

 

b. làˀ gá bí kámíón dé kón kábéyàˀ sghézhíé sghénhgúé nhèzàˀ 

… kònh kábéy=nhàˀ gháˀà-zhìà=é        

… solo  caballo=FOC PL:3S-EST.montar=3FOR.NOM  

sgháˀà-nh+gòˀ=é      nhèz=nhàˀ  

PL:3S-EST+meter=3FOR.NOM   camino=DEF 

 ‘… solo al caballo estaban montando en su traslado por el camino.’ {an_1a 143} 

 

c. Sámíélhàˀnhàˀ bìdè 

Sámíélh=nhàˀ=nhàˀ  b-ìdè 

San.Miguel=COP=FOC COMPL-venir 

‘Fue San Miguel el que vino.’ {an_1a 238}  

 

Esta variedad de zapoteco presenta todas las correlaciones de orden de una lengua VO.  

 

(19)  a. wdìˀtgh lhénh békwèˀnháˀ           Preposición + sustantivo 

b-dìˀtgh=bé    [lhénh    békwe=nhàˀ]F ADP 

COMPL-jugar=3INF PREP:con  perro=DEF 

‘Él jugó con el perro.’ 

 

b. yoˀ chè Xhwánháˀ               Poseído + poseedor 

[[yóˀ]PDO   [chè  Xhwán=nhàˀ]PSR]F POS 

casa    GEN Juan=DEF 

‘La casa de Juan.’ 

 

c. wèˀghé káfénhaˀ daˀ wzìòˀ         Sustantivo + oración relativa 

b-ègh=é        [káfé=nhaˀ]N  [dàˀ   b-zìˀ=òˀ]OR 

COMPL-tomar=3FOR.NOM  café=DEF  PROREL COMPL-comprar=2SG 

‘Tomó el café que compraste.’  

 

d.  kònh dxàˀnh tòˀò            Verbo auxiliar + verbo léxico 

kònh  [dx-nhành]AUX  [tá=òˀ]V 

ADV:M INC-desear     IRR.andar=2SG  

‘Solo quieres andar.’ 
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e. shí  lháˀ xhnáˀnhàˀ         Subordinador + oración subordinada 

shí  [lháˀ     xhnàˀ=áˀ=nhàˀ]O SUB 

SUB IRR.llegar.aquí  PDO.mamá=PSR1SG=DEF 

‘Si llegara mi mamá.’ 

 

f. bzôlwàˀ bxhónghèˀ        Verbo matriz + Verbo de complemento 

[b-zò+lhàò=áˀ]VM    [b-xhòngh=éˀ]OC 

COMPL-comenzar=1SG  COMPL-correr=1SG 

‘Comencé a correr.’ 

 

2.3.2. Sistema de alineamiento 

2.3.2.1. Sistema nominativo-acusativo  

Las lenguas zapotecas se han descrito como lenguas con alineamiento nominativo acusativo 

(Gutiérrez 2014; Antonio 2015; López Nicolás 2016; y Vázquez 2016), es decir, el S de un 

verbo intransitivo y A de un verbo transitivo son tratados pronominalmente de la misma 

forma; mientras que el O recibe un tratamiento distinto. En el zapoteco de SMC, el 

alineamiento solo se puede mostrar con la tercera persona formal, pues las demás personas 

gramaticales (primera y segunda) no tienen clíticos de objeto como tampoco las demás 

formas de tercera persona (informal, animal e inanimado).12 En (20a) muestro que el S está 

marcado con el enclítico =é y el A, en (20b), está marcado de la misma manera. En oposición 

a O que está marcada con =nhé, en (20c). Uso la etiqueta ‘OBJT’ para indicar el caso objetivo 

para la relación gramatical de objeto primario y objeto secundario, puesto que, presentan la 

misma marcación y el argumento único de objeto del verbo monotransitivo se marca igual 

que el segundo objeto de un verbo bitransitivo. 

 

(20) a. wyéghé 

b-yégh=é 

COMPL-ir=3FOR.NOM 

‘Él fue.’ 

 

 

 

12 En la sección §2.4.2.1 de este mismo capítulo describo con detalle el sistema pronominal de la lengua. 
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b. wzénhé Xhébàˀ 

b-zènh=é       Xhéb=nhàˀ 

COMPL-golpear=3FOR.NOM José=DEF 

‘Él golpeó a José.’ 

 

c. wnèbénhé 

b-nè=bé=nhé 

COMPL-hablar=3INF=3FOR.OBJT 

‘Él (niño) le habló a él (señor).’ 

 

2.3.2.2  Alineamientos de objeto 

En los varios estudios sobre el alineamiento de objeto en zapoteco (Lee 2006; López Nicolás 

2009; Gutiérrez 2014; Antonio 2015; y Vásquez 2016), se han reportado distintos 

alineamientos de objeto tales como: el alineamiento indirectivo, secundativo y neutral. El 

alineamiento de objeto en esta lengua presenta un alineamiento prototípicamente neutral en 

las construcciones de doble objeto (López Nicolás 2009), es decir, tanto el (T)ema como el 

(R)ecipiente, en (21b) y (21c), son tratados igual al (P)aciente de verbos monotransitivos 

(véase arriba (20c). 

 

(21) a. bìòˀ nhólhàˀ wèzònhàˀ 

V   S   T     R 

b(e)-òèˀ=òˀ   nhólh=nhàˀ  wèzò=nhàˀ 

COMPL-dar=2SG mujer =DEF  borracho=DEF 

‘Le diste la mujer al borracho.’  

 

b. bìoˀbénhé 

 V    S   T  R 

b(e)-òèˀ=òˀ=bé=nhé       

COMPL-dar=2SG=3INF=3FOR.OBJT 

‘Tú se lo diste (el muchacho) a ella (la mujer).’ 

 

c. bìoˀbèˀnh 

 V  S  R  T 

b(e)-òèˀ=òˀ=nhé=nh 

COMPL-dar=2SG=3FOR.OBJT=3INA 

‘Se lo diste.’ 
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Hay algunos predicados que introducen al recipiente con un sustantivo relacional, de 

manera que deriva en un alineamiento indirectivo, en (22a); nótese que el argumento 

introducido por este marcador se puede pronominalizar en la base verbal, en (22b), hecho 

que comprueba su estatus de argumento central. 

 

(22) a. bsálàˀ yéghàˀ lhàòbé 

b-zálhé=áˀ     yégh=nhàˀ  lhàò=bé 

COMPL-aventar=1SG  piedra=DEF  SR=PSR.3INF 

‘Le aventé la piedra a él.’ 

 

b. bsálàˀbé yéghàˀ 

b-zálhé=áˀ=bé      yégh=nhàˀ 

COMPL-aventar=1SG=3INF  piedra=DEF 

‘Le aventé la piedra a él.’ 

 

2.3.3. Relaciones gramaticales 

Las relaciones gramaticales en zapoteco se han determinado a partir del orden como lo 

muestran, por ejemplo, Antonio (2015) para el zapoteco sureño y Padilla (2010) para el 

zapoteco central. En el zapoteco norteño se reconocen dos tipos de relaciones gramaticales 

centrales, la de sujeto y la de objeto, y un tipo de relación gramatical no central que son los 

adjuntos (López Nicolás 2016: 271-281).  

En el zapoteco de SMC las relaciones gramaticales de sujeto se distinguen también a 

partir del orden de los constituyentes. En las oraciones monotransitivas únicamente el sujeto 

ocupa obligatoriamente la posición contigua al verbo, dando como resultado el orden VSO 

en las oraciones monotransitivas, como en (23), y un orden VS para las oraciones 

intransitivas. En este mismo ejemplo muestro otra propiedad que es específicamente del 

sujeto, me refiero a la marcación del plural de sujeto en el verbo. 

 

(23)   dxésèˀ dxòˀn xghèsiákàˀ dìˀzhàˀ 

V      S      O 

dx-s+ˀ-dxòˀn   xghèsiá=káˀ  dìˀzh=nhàˀ  

INC-PL:3S -tirar Xagacía=PL.DST palabra=DEF 

‘Los de Xagacía mandaban mensajes.’ {an_1a 053} 
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Una propiedad de comportamiento se muestra en (24) con una construcción de 

complemento con un verbo matriz fasal; obsérvese que el sujeto del verbo matriz es el único 

argumento que presenta control inherente, es decir, en este tipo de construcciones el sujeto 

del verbo matriz es correferente con el sujeto de la oración de complemento. 

 

(24)   wzólhóé bxònghé 

b-zò+lhàò=é       [b-xòngh=é] 

COMPL-comenzar=3FOR.NOM  COMPL-correr=3FOR.NOM 

‘Él empezó a correr.’ 

 

De la misma manera, para establecer la relación gramatical de objeto también se 

recurre a la propiedad de codificación por orden. El objeto siempre aparecerá después del 

sujeto mostrando un orden VSO, como mostré en (23). El O en ningún caso puede 

manifestarse en contigüidad con el verbo, pues un orden VOS no es posible en esta lengua. 

Por ejemplo, en (25) la oración no puede interpretarse como ‘la víbora mató al perro’, es 

decir, bèl ‘víbora’, por su posición, tiene siempre el rol de objeto.  

 

(25)   bèìt békwèˀnhàˀ bèlàˀ 

b(e)-òt    békwèˀ=nhàˀ bèl=nhàˀ 

COMPL-matar  perro=DEF  víbora=DEF 

‘El perro mató a la víbora.’ 

 

Otra prueba, aunque únicamente para tercera persona formal, para identificar al objeto 

es la de marcación del clítico pronominal con caso objetivo =nhé ‘3FOR.OBJT’. En (26), 

muestro un ejemplo donde claramente se identifica al objeto sintáctico con la marcación de 

este clítico.  

 

(26)   sghónkʷàshénhé  

sgháˀà-nh+kʷàsh=é=nhé 

PL:3S-EST+CAUS.esconderse=3FOR.NOM=3FOR.OBJT 

‘Lo tienen escondido.’ {an_1a 054} 
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Los adjuntos corresponden a la relación gramatical no central. Sintácticamente los 

argumentos pueden ser introducidos por un sustantivo relacional o una preposición. En 

(27a), muestro cómo el adjunto es introducido por el sustantivo relacional lhàò y en (27b) 

con la preposición lhénh. Otros adjuntos aparecen yuxtapuestos, como en (28).13 

 

(27) a. kónh ghéséˀyézbé prôbà lhòˀ yìxèˀnhá 

kònh  Ø-yégh-s+ˀ-yàz=bé      prôb=nhàˀ lhàò   yìxèˀ=nhàˀ 

ADV:M COMPL-ir-PL:3S-sembrar=3INF  pobre=DEF SR:dentro hierba=DEF 

‘Y nomás fueron a sembrar al pobre (el arbolito) en la hierba.’ {ez.e.1a.196} 

 

b. dxwàˀbé bdòˀnhàˀ lhénh làˀchélàˀ 

dx-òàˀ=bé     bdòˀ=nhàˀ  lhénh  làˀchélh=nhàˀ 

INC-cargar=3INF  bebé=DEF PREP:con rebozo=DEF 

‘Ella carga al bebé con el rebozo.’ 

 

(28)   wyá yêzhàˀ 

b-yégh=áˀ   yêzh=nhàˀ 

COMPL-ir=1SG  pueblo=DEF 

‘Fui al pueblo.’ 

 

2.4. La oración simple 

En esta sección presento la estructura de la oración simple en el zapoteco de SMC. La 

oración simple, entendida aquí como una unidad de organización sintáctica básica que 

expresa un determinado estado de cosas que protagonizan ciertas entidades (Palancar 2009). 

Hago una descripción de las posiciones estructurales posverbales y preverbales que contiene 

una oración simple en esta lengua, pero previo a esta descripción, voy a caracterizar algunos 

de los elementos más importantes del núcleo predicativo, tales como la flexión de aspecto y 

modo, y la flexión de persona.  

 

13  Hay una relación de yuxtaposición cuando la oración subordinada no requiere ser introducida por un 

subordinador (England 2013: 294). 
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2.4.1. La estructura verbal 

La estructura del verbo en esta lengua se compone de prefijos, sufijos y enclíticos, es decir, 

elementos gramaticales que se distribuyen alrededor de la base verbal, tal como se representa 

en el esquema de (29). La posición prefijal la cubren distintos afijos. En la posición -1 

ocurren los morfemas derivativos, en la posición -2 se expresa el aspecto secundario, en la 

posición -3 se marca el plural de sujeto de tercera persona, en la posición -4 se marcan los 

auxiliares colexicalizados, y en la última posición (-5) se expresa el sistema aspectomodal. 

Con relación a la posición sufijal y enclítica, en la posición +1 se marca el sufijo aplicativo 

comitativo. Las siguientes posiciones están ocupadas por enclíticos: en la posición +2 se 

expresa el plural de objeto, posteriormente en la posición +3 se marcan distintos enclíticos 

adverbiales de modo, en +4 se expresa el aplicativo general, y en +5 se codifica la persona 

gramatical de sujeto.  

 

(29) Estructura verbal del zapoteco de SMC 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

AM AUX PL:S ASP. 

SEC 

DER BASE 

VERBAL 

APL:

COM 

PL:O ADV APL:  

GENR 

SUJ 

 

 

2.4.2. Marcación de persona 

En las lenguas zapotecas, los argumentos pronominalizados se expresan a través de 

enclíticos en el extremo derecho de la estructura verbal, como muestro en (30) con distintas 

personas gramaticales y roles sintácticos de sujeto y objeto.  

 

(30) a. nhèˀ dxázé shkàˀ 

nhèˀ  dx-àz=éˀ     shkàˀ 

ADV:M INC-sembrar=1SG  pues 

‘Aún siembro pues.’ {ez.e.1c.041} 

 

b. sghsúéˀnhé xt nhàˀ 

z-yégh-s+ˀ-ghóáˀ=é=nhé            xt   nhàˀ 

PFTO-AUX:ir-PL:3S-llevar.allá=3FOR.NOM=3FOR.OBJT  hasta  LOC:allá 

‘Ellos lo llevaron hasta allá.’ {an_1a 057} 
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c. bdèdxóbénhé 

b-dè=dxó=bé=nhé 

COMPL-dar=1PL.INCL=3INF=3FOR.OBJT 

‘Nosotros se lo pasamos (el niño) a él (señor).’ 

 

Sin embargo, solo la marcación de sujeto de primera y segunda persona singular la 

considero flexión de persona propiamente, por estar en concordancia con los sintagmas 

nominales argumentales correspondientes, como en (31a) y (31b); la tercera persona, en 

cambio, ocurre en sustitución de los sintagmas nominales y no en correferencia con éstos, 

como en (31c). La marcación del objeto sintáctico tampoco es permitida en esta lengua, tal 

como se ha representado antes, en el esquema de (29). 

 

(31) a. bà dxàwéˀ nhèdèˀ 

bá   dx-dàò=éˀ   nhèdèˀ 

TERM  INC-comer=1SG PROLIB1SG 

‘Yo como.’ 

 

b. bà nhákó lhé bénégólhé 

bà   nh+àk=òˀ   lhé   béné    gólhé 

TERM  EST+COP=2SG  PROLIB2SG CLFPRO:FOR viejo 

‘Tú ya eres viejo.’ {an.1b.034} 

 

c. *b-èìs=é        léˀ 

COMPL-dormir=3FOR.NOM  PROLIB3FOR 

Lectura buscada: ‘Él durmió.’ 

 

2.4.2.1. Sistema Pronominal 

El sistema pronominal del zapoteco de SMC que muestro en la Tabla 8 tiene los siguientes 

rasgos: 1) tiene dos series, una serie de pronombres clíticos y otra de pronombres libres; 2) 

tiene cuatro formas para la tercera persona gramatical; 3) exhibe una distinción entre caso 

nominativo y objetivo en una de las cuatro formas de la tercera persona; 4) en las tres formas 

restantes de la tercera persona se observa una neutralización de caso; 5) presenta una 

distinción entre inclusivo y exclusivo en la primera persona del plural; y 6) la primera y 

segunda persona, singular y plural, sólo tienen pronombres clíticos para la relación de sujeto. 
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Tabla 8.  Sistema pronominal del zapoteco de SMC. 

Persona 

gramatical 

    Pronombres clíticos Pronombres 

libres 

singular sujeto objeto  

1 =éˀ, =áˀ14 --- nhèdèˀ 

2 =òˀ --- lhé 

3FOR =é =nhé léˀ 

3INF =bé lébé 

3ANI =b lêb 

3INA =nh lênh 

plural 

1INCL 

 

=dxó 

 

---- dxóˀ 

1EXCL =tòˀ ---- nhètòˀ  

2 =lhé ---- lhéˀ 

3FOR =é =nhé légàké  

3INF =bé légàkbé  

3ANI =b lêgàk(e)b 

3INA =nh lêgàk(e)nh 

 

A continuación, ejemplifico estos rasgos del sistema pronominal del zapoteco de SMC. 

La tercera persona distingue entre humanos y no humanos. En la categoría de humanos hay 

dos distinciones: 1) formal ‘FOR’ para expresar respecto, se usa para la referencia a personas 

adultas como muestro en (32a), y 2) informal ‘INF’ para referirse a personas jóvenes o con 

edad similar a la del hablante, como en (32b). En la distinción de no humanos están: 1) 

animal ‘ANI’ para referirse a animales propiamente, como en (32c), y 2) inanimado ‘INA’, 

para codificar entidades sin volición propia, elementos de la naturaleza, fenómenos 

naturales, herramientas de trabajo, entre otros, como en (32d). 

 

(32) a. bzhîgé nhèdèˀ 

b-zhîg=é       nhèdèˀ 

COMPL-empujar=3FOR.NOM PROLIB1SG 

‘Él (señor) me empujó.’ 

 

 

14 El uso de estos enclíticos pronominales dependerá de la consonante o vocal que la base verbal tiene en 

posición final. Si la base verbal tiene una consonante en posición final, el enclítico pronominal será =éˀ; en 

cambio, si en la posición final ocurre una vocal, entonces el enclítico pronominal será =áˀ.  
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b. bshîgbé nhèdèˀ 

b-zhîg=bé      nhèdèˀ 

COMPL-empujar=3INF  PROLIB1SG 

‘Él (niño) me empujó.’ 

 

c. bshîgèb nhèdèˀ 

b-shîg=b      nhèdèˀ 

COMPL-empujar=3ANI  PROLIB1SG 

‘Él animal me empujó.’ 

 

d. bshîgènh nhèdèˀ 

b-shîg=nh      nhèdèˀ 

COMPL-empujar=3INA  PROLIB1SG 

‘Eso (el viento) me empujó.’ 

 

De estas cuatro formas, la tercera persona formal es la que muestra la distinción de 

caso, como lo muestra el siguiente par de ejemplos. 

 

(33) a. blhíbé lhé 

b-lhíb=é        lhé 

COMPL-patear=3FOR.NOM  PROLIB2SG 

‘Él te pateó.’ 

 

b. bchéghòˀnhé 

b-chégh=òˀ=nhé 

COMPL-amarrar=2SG=3FOR.OBJT 

‘Lo amarraste.’ 

 

Las tres formas restantes no tienen tal contraste, pues el mismo enclítico marca tanto 

la relación de sujeto como la de objeto; en (34a) el enclítico =bé ‘3INF’ marca sujeto mientras 

que =nh ‘3INA’ es el objeto, en (34b) nótese que las funciones se invierten, de modo que es 

la posición de los enclíticos en la estructura verbal la que indica su función gramatical  

 

(34) a. àgá béséˀlhàˀbénh 

gàgá  b-s+ˀ-ey+lhàˀ=bé=nh 

NG   COMPL-PL:3S-(re)partir=3INF=3INA 

‘No lo repartieron (el dinero).’ {cf.f.1b.004} 
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b. bwàzghènbé 

b-w-àzgh=nh=bè 

COMPL-CAUS-bañar=3INA=3INF 

‘Lo bañó (la lluvia) a él.’ 

 

La primera persona del plural distingue entre una forma inclusiva marcada con el 

enclítico =dxó, en (35a), que incluye al oyente, y una forma exclusiva marcada con el 

enclítico =tòˀ que no incluye al oyente, en (35b).  

 

(35) a. ágá wákdxó ká dèˀxìˀw 

ágá  w-àk=dxó     ká   dèˀ+xìˀw 

NG  IRR-COP=1PL.INCL ADV:M diablo 

‘No vamos a ser como diablo.’ {an.1b.069} 

 

b. wxézîlh éwshàgnhátó 

wxé+sîlh      w-shàg+nhá=tòˀ 

mañana+temprano  IRR-casar=1PL.EXCL 

‘Mañana por la mañana nos vamos a casar.’ {co.1.059} 

 

Por último, la primera y segunda persona, singular y plural, sólo pueden expresar de 

forma clítica la relación de sujeto, es decir, no hay ni distinción ni neutralización de caso. 

Para marcar pronominalmente el objeto sintáctico se recurre a la serie de pronombres libres.  

 

(36) a. wxhènhòˀ nhèdèˀ 

b-xhènh=òˀ     nhèdèˀ 

COMPL-golpear=2SG  PROLIB1SG 

‘Tú me golpeaste.’ 

 

b. *b-xhènh=òˀ=áˀ 

COMPL-golpear=2SG=1SG 

Lectura buscada: ‘Tú me golpeaste.’ 

 

2.4.3. Aspecto, modo y modalidad 

En esta sección discuto el aspecto, modo y modalidad considerando su carácter tanto flexivo 

como no flexivo. En su carácter flexivo muestro los dos sistemas, aspecto y modo, que 

conforman la morfología aspectomodal marcada con prefijos en la estructura verbal. En su 
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carácter no flexivo muestro los sistemas: aspectual y de modalidad, expresados mediante 

morfemas libres o no ligados. 

 

2.4.3.1. Sistema flexivo  

La flexión aspectomodal en el zapoteco cajono consta de dos sistemas: primario y 

secundario. El sistema primario está conformado por los aspectos completivo, incompletivo, 

perfecto y el modo irrealis. A este sistema se le denomina primario porque obligatoriamente 

el predicado debe expresar uno de estos valores de aspecto o modo. El aspecto completivo 

considera el evento completado como un todo (Comrie 1970: 16). Además, no tiene 

restricciones con respecto a lecturas de temporalidad de proyección pasada o futura. Este 

aspecto se marca con los prefijos b(e)-, en (37a), y el prefijo go-, en (37b). 

 

(37) a. kánhí bsòˀxhé dèˀ bénéchíá 

kánhí     b-s+ˀ-óxhèˀ     dèˀ  béné    chè=áˀ 

tiempo.remoto  COMPL-PL:3S-agarrar difunto CLFPRO:FOR GEN=PSR1SG 

‘En ese tiempo/en ese entonces agarraron a mi esposo.’ {an.1b.002} 

 

b. wxé bá gózé 

wxé   bá   go-àz=éˀ 

mañana  TERM  COMPL-sembrar=1SG 

‘Mañana ya habré sembrado.’ 

 

El aspecto incompletivo (Comrie 1970: 16) codifica situaciones no terminadas, puede 

tener lecturas de habitual o progresivo en ésta como en otras lenguas zapotecas. El morfema 

que marca el aspecto incompletivo dx-, en (38a) y su alomorfo t- que se usa para marcar este 

valor ante algunas consonantes sibilantes, como en (38b). 

 

(38) a. nhàˀ dxswíˀté gòˀná 

nhàˀ  dx-s+ˀ-ót=é        gòˀn=nhàˀ 

CONJ  INC-PL:3S- matar=3FOR.NOM  toro=DEF 

‘Están matando al toro.’ {he.1.017} 
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b. tsíé zhìt  

t-zìˀ=é       zhìt 

INC-comprar=3FOR.NOM huevo.’ 

‘Él compra huevo.’ 

 

El perfecto codifica estados y condición resultantes de una situación previa (Comrie 

1976: 52). Este valor se marca únicamente con el prefijo z-, como muestra el ejemplo en 

(39).  

 

(39)   záwé xhsìlhàˀ 

z-dàò=é       xhzìlh=nhàˀ 

PFTO-comer=3FOR.NOM almuerzo=DEF 

‘Él ha comido el almuerzo.’ 

 

El modo irrealis codifica situaciones potenciales e indica la no aserción y la no 

aseveración (Timberlake 2007), es decir, eventos de los que no hay certeza de que ocurran 

o hayan ocurrido. El modo irrealis en esta lengua se marca con los prefijos: y-, w- y g-. En 

(40a) muestro un ejemplo donde el irrealis está marcado con el prefijo y-, en (40b) con el 

prefijo w-, en (40c) con el prefijo g-, un morfema cero para el modo irrealis, cuyo análisis 

sólo se postula ante la presencia de bases verbales que inician con la consonante fricativa 

uvular, se muestra en (40d). La lengua también recurre al proceso de fortificación para 

marcar este modo como muestro el ejemplo en (40e) el ítem verbal es zò+lhàò ‘comenzar’, 

el cambio se da en la fortificación de la consonante inicial fricativa alveolar lenis a 

consonante fricativa alveolar fortis. El valor flexivo del modo irrealis también se puede 

marcar con el cambio de punto o modo de articulación de los prefijos como muestro en el 

ejemplo en (40f), donde la consonante inicial fricativa palatal yégh ‘ir’ cambia de punto de 

articulación a fricativa postalveolar sh.15 

 

 

 

15 La selección de alguna de estas marcas de irrealis dependerá de la clase flexiva a la que pertenecen los ítems 

léxicos. Véase López Nicolás (2019). 
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(40) a. nhàn yósbìzhén yêzhí 

nhàˀ+nhàˀ y-os-bìzh=é=nh        yêzh=nhì 

entonces  IRR-CAUS-secar=3FOR.NOM=3INA  pueblo=DEM:PRX 

‘Entonces él lo secaría (el ixtle) aquí en el pueblo.’ {ez.e.1a.163} 

 

b. wzóˀgé níéˀìná 

w-zóˀg=é     níàˀ=nh=nhá 

IRR-cortar=3FOR.NOM PDO.pie=PSR3INA=DEF 

‘Cortará el tallo (del maguey).’ {ez.e.1a.025} 

 

c. gákhlénhé kwàntzé ghústís 

g-ák+lhénh=é    kwàntzé  ghústís 

IRR-ayudar=3FOR.NOM todos   autoridad 

‘(Dios) ayude a toda la autoridad.’ {e-l.l.1a.35} 

 

d. nhàˀ eghàˀkèb kásì yòˀglhò yêzhkàˀ 

nhàˀ  Ø-ghàˀk=b   kásì  yòˀglhò  yêzh=káˀ 

CONJ  IRR-ir.PL=3ANI  casi  todos   pueblo=PL.DST 

‘Van a ir a casi todos los pueblos.’ {e-l.e.1a.105} 

 

e. dést kânhàˀ sôlhò nóbênàˀ 

dést  kânhàˀ  sô+lhàò     nóbênh=nhàˀ 

desde  ADV:T  IRR.comenzar  novenario=DEF 

Desde que comience el novenario (rezamos). {e-l.l.1a.26} 

 

f. góklàˀzhé shéghé láˀnhàˀ 

go-àk+lhàzhè=áˀ   shégh=é     láˀ=nhàˀ 

COMPL-desear=1SG  IRR.ir=3FOR.NOM  Oaxaca=DEF 

‘Quise que él fuera a Oaxaca.’ 

 

El sistema secundario presenta dos aspectos, el aspecto repetitivo que codifica eventos 

que ocurren más de una vez, se marca con los prefijos ez- y oz-, como en (41a), y el aspecto 

restaurativo que codifica la acción de regresar a un estado previo, en (41b), se marca con los 

prefijos ey- y oy-. Se denomina secundario porque necesariamente requiere de uno de los 

aspectos primarios para poder expresarse. 

 

(41) a. bézzhínhèˀ kúzhèˀ lhìzh dèˀ Líbrádàˀ 

b-ez-zhình=éˀ        kúzh   lhìzh    dèˀ   Líbrád=nhàˀ 

COMPL-REST=llegar.allá=1SG  SR:detrás PDO.casa difunto Librado=DEF 

‘Otra vez llegué detrás de la casa del difunto Librado.’ {an.1b.082} 
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b. bìyèˀghbé 

b-ey-èˀgh=bé 

COMPL-REST-beber=3INF 

‘Él volvió a beber (alcohol).’  

 

El estativo indica un estado como un continuo sin hacer referencia ni al inicio ni al 

final de una situación. A diferencia de los prefijos que codifican los valores primarios y 

secundarios en esta lengua, propongo que el morfema que marca estativo no es un exponente 

flexivo sino un formativo temático (nh+) que construye bases verbales estativas; esto, 

debido a la restricción que esta marca tiene para expresarse en el extremo izquierdo de la 

estructura verbal, el espacio que ocupan los prefijos aspectomodales primarios. Entre un 

prefijo aspectomodal y la base verbal hay cuatro posiciones (véase la §2.4.1), el ejemplo en 

(42) muestra que el marcador de estativo no se separa de la raíz verbal y el prefijo de plural, 

como es esperado, precede a la base estativa, pero no debería preceder al morfema que 

expresa estativo, si éste fuera un afijo. 

 

(42)   sghénhéitbé 

sgháˀà-nh+àt=bé 

PL:3S-EST+morir=3INF 

‘Están muertos.’ 

 

Los ejemplos en (43) muestran este mismo comportamiento de la marca estativa con 

otros elementos prefijales, como los prefijos de aspecto secundario. 

 

(43) a. zeznhálé yíˀnhàˀ 

(z)ez-nh+álé   yíˀ=nhàˀ 

REP-EST+encender luz=DEF 

‘Se ha vuelto a prender la luz.’ 

 

b. zénhálé yíˀnhàˀ 

(z)ey-nh+álé    yíˀ=nhàˀ 

REST-EST+encender  luz=DEF 

‘La luz venía prendida.’ 
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Otro rasgo del marcador de estativo en las lenguas zapotecas norteñas es su posibilidad 

de codificar el estado resultante en bases verbales causativas, como en el siguiente ejemplo. 

 

(44)   zónhzwàlèˀnh 

z-oz-nh+w+álé=bèˀ=nh 

PFTO-REP-EST+CAUS+encenderse=3INF=3INA 

‘Ellos han vuelto a encenderla (la luz).’ 

 

La Tabla 9 resume la codificación del sistema aspectomodal flexivo primario y 

secundario del zapoteco de SMC. 

 

Tabla 9.  Codificación del sistema aspectomodal. 

Sistema aspectomodal 

primario 

Prefijos Alternancia temática Formativo 

temático 

Completivo b(e)-, go-   

Incompletivo dx-, t-    

Perfecto z-   

Irrealis g-, y-, w-,Ø- Mutación consonántica 

Tema denudado 

 

Estativo/resultativo   nh+ 

Sistema aspectual 

secundario 

   

Repetitivo ez-, oz-   

Restaurativo ey-, oy-   

 

Dentro del sistema flexivo considero los modos imperativo y exhortativo singular, sus 

correspondientes plurales se tratarán en la siguiente sección por requerir morfemas no 

ligados para su expresión. El imperativo singular utiliza los prefijos del aspecto completivo, 

en (45). 

 

(45)   nhàˀ dxé Ánghlhè Ánghlhè bdxògh 

nhàˀ  dx-éˀ=é       Ánghlh Ánghlh  b-dxògh 

CONJ INC-decir=3FOR.NOM  Ánghlh Ánghlh  COMPL-salir 

‘Y me dijo:  Ángela, Ángela ¡sal!’ {an.1b.016} 
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De manera similar, el modo exhortativo recurre al valor del irrealis más un adverbial 

de modo en la estructura verbal, como en (46). 

 

(46)   yézéndxbèˀb 

y-éy-zén=dx=bé=b 

IRR-REST-atrapar=ADV:M=3INF=3ANI 

‘Que lo atrape (al animal).’ 

 

2.4.3.2. Sistema no flexivo 

En este apartado muestro algunas expresiones de la morfología no flexiva, especialmente las 

relacionadas con el aspecto inceptivo, los modos imperativo y exhortativo plural, y la 

modalidad. El aspecto inceptivo que refiere al momento previo a la realización de un evento 

se codifica con el morfema zó, el cual requiere obligatoriamente la flexión del modo irrealis 

en el verbo, como en (47a). La expresión de aspecto inceptivo no es posible ante cualquier 

otro valor aspectual, como ilustra la estructura agramatical de (47b). 

 

(47) a. kátèˀ bá zó gáwé  

kátèˀ  bá   zó   g-dàò=é 

ADV:T TERM  INCP  IRR-comer=3FOR.NOM 

‘cuando ya estaba a punto de comer.’ 

 

b. *bá   zó   dx-zàˀ 

TERM  INCP  INC-partir 

Lectura buscada: ‘Estoy a punto de partir.’ 

 

Con relación al imperativo plural, esta lengua tiene tres estrategias de codificación 

dependiendo de si se incluye o no al emisor del enunciado. Cuando no se incluye al emisor, 

es decir, cuando éste no toma parte del evento ordenado, la construcción toma la partícula 

lé, como (48a); en cambio, si en la orden se incluyen el emisor y un solo destinatario, se 

utiliza la partícula dòˀ que gloso como ‘auxiliar dual’, en (48b), o bien si se considera a más 

de un destinatario, la construcción se forma con las partículas lé y shòˀ, como en (48c). 

 

 



64 

(48) a. lé kʷéˀ 

lé   kʷéˀ 

IMP:PL IRR.sentarse 

‘¡Siéntense!’ 

 

b. dòˀ gáw 

dòˀ  g-dàò 

AUX.DL IRR-comer 

‘Vamos a comer (tu y yo).’ 

 

c. lé shòˀ kʷeˀ 

lé    shòˀ   kʷéˀ 

IMP:PL  AUX.PL  IRR.sentarse 

‘Vamos a sentarnos (todos).’ 

 

Las construcciones exhortativas plurales se construyen de manera similar a las 

imperativas plurales, con las mismas consideraciones respecto de la inclusión del emisor; la 

diferencia entre ambas construcciones radica en que las exhortativas toman además 

determinados clíticos adverbiales, como muestran los siguientes ejemplos. 

 

(49) a. lé yéˀghshá 

lé    y-ègh=shá 

IMP:PL IRR-beber=ADV:M 

‘Tomen (por favor).’ 

 

b. dòˀ gáwtò 

dòˀ    g-dàò=tò 

AUX.DL  IRR-comer=ADV:M 

‘Comamos tú y yo (por favor).’ 

 

c. lé shòˀ kʷéˀgâdx 

lé     shòˀ    kʷéˀ=gâdx 

IMP:PL  AUX.PL  IRR.sentarse=ADV:M 

‘Sentémonos (por favor).’ 

 

Por otra parte, la modalidad comprende dos tipos, la modalidad deóntica y la 

modalidad epistémica. La primera refiere al permiso, obligación o necesidad, y la modalidad 

epistémica refiere al conocimiento sobre los eventos del mundo (Timberlake 2007: 316-
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320), así como probabilidad de que una determinada proposición haya ocurrido u ocurra 

(Nuyts 2001: 21-22).  

Con relación a la modalidad deóntica, ésta se expresa a partir de construcciones con 

verbos auxiliares. El auxiliar íyálhé como en (50a) implica una obligatoriedad para que la 

acción indicada en el verbo léxico pueda llevarse cabo. En (50b) con la ocurrencia del 

auxiliar nhàn supone la expresión de un deseo o bien de una necesidad, dependiendo de la 

semántica de la oración. El auxiliar ák refiere a las condiciones de autoridad o de 

conformidad para llevar a cabo determinada situación, en (50c).  

 

(50) a. nhàˀ kʷì dxsòˀchîmbèn gân dxíyálé yósóchímbén 

nhàˀ kʷì  dx-s+ˀ-chînh=bé=nh    gá+nhàˀ   dx-íyálé 

CONJ NV   INC-PL:3S-usar=3INF=3INA PROREL+FOC INC-DEON 

y-s+ˀ-chînh=bé=nh  

IRR-PL:3S-usar=3INF=3INA 

‘Y no lo usan donde deberían usarlo.’ {ez.e.1b.116} 

 

b. kònh béné dxáˀn shégh lnìnháˀ nháˀ dxswè dàˀ dxsàˀwé 

kònh  bénéˀ  dx-nhành shégh  lnì=nhàˀ  nhàˀ dx-s+ˀ-òèˀ=é 

ADV:M persona INC-DEON IRR.ir  fiesta=DEF CONJ INC-PL:3S-dar=3FOR.NOM 

dàˀ    dx-s+ˀ-dàò=é 

CLFPRO:INA  INC-PL:3S-comer=3FOR.NOM 

‘A toda la gente que gusta ir a la fiesta les dan de comer.’ {he.1.014} 

 

c. pèr àgá nhó wnhá kʷì gák shéghlhé  

pèr  gàgá+nhó   b-nhá    kʷì  g-àk    sh-yégh=lhé 

pero  PROINDF   COMPL-decir NV  IRR-DEON IRR-ir=2PL 

‘Pero nadie dijo que no podrían ir.’ {an.1b.140} 

 

La modalidad epistémica, en cambio, se expresa con el morfema shíkè o shíklhè, en 

(51a), que indica la posibilidad o probabilidad de que acontezca la acción señalada en el 

verbo. Asimismo, shéˀlh o shéˀlkàˀ es otra partícula que puede codificar tanto una modalidad 

deóntica como epistémica, la semántica de la oración dependerá del contexto discursivo. En 

(51b) muestro un ejemplo cuyo significado es el de modalidad epistémica.  
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(51) a. shíkè dàˀké wxéwízhgh yédésèˀnhàbé nhèdèˀ 

shíkè  y-íd=gak=é       wxé+wízhgh 

EPST  IRR-venir=PL:O=3FOR.NOM mañana+pasado.mañana 

y-s+ˀ-íd+nhàb=é        nhèdèˀ 

IRR-PL:3S-venir+pedir=3FOR.NOM  PROLIB1SG 

‘Quizá vengan estos días subsecuentes a pedirme (para matrimonio).’ {co.1.094} 

 

b. nhàˀ ghàˀkbé ló dóktór ghákbé ghúsgâd gánhà shéˀkàˀ 

nhàˀ  yégh=gak=bé    lhàò   dóktór  yégh-gak=bé 

CONJ  COMPL.ir=PL:O=3INF  SR:ante  doctor  COMPL.ir=PL:O=3INF  

ghúsgâd  gánhà  shéˀkàˀ 

juzgado  ADV:LOC EPST 

‘Y se pudieron haber ido (los muchachos) al doctor, o al juzgado, a algún lado.’ 

                       {an.1b.229} 

 

2.4.4. Las posiciones estructurales de la oración simple 

La oración simple en el zapoteco de SMC tiene posiciones estructurales tanto a la derecha 

como a la izquierda del núcleo predicativo. Las posiciones que ocurren a la derecha del verbo 

expresan constituyentes argumentales, participantes oblicuos y adjuntos. Las posiciones 

estructurales a la izquierda, en cambio, expresan elementos gramaticales como la negación, 

la interrogación y una posición que ocupan los elementos postverbales que han sido movidos 

a la posición preverbal, como las palabras interrogativas de información, el foco, el tópico, 

y los agentes indefinidos.16  

 

2.4.4.1. Posiciones estructurales postverbales  

Los argumentos centrales ocurren inmediatamente después del núcleo predicativo en su 

forma no marcada VSO para oraciones monotransitivas y VS para oraciones intransitivas. 

En el ejemplo en (52a) muestro que el argumento del verbo intransitivo está expresado 

mediante una frase nominal a la derecha del verbo; de la misma manera que los argumentos 

de un verbo monotransitivo, en (52b), y los de un verbo bitransitivo, en (52c).  

 

16 Sigo el análisis de López Nicolás (2016) quien propone las posiciones estructurales y agrupa en una posición 

preverbal, que ha denominado X, los elementos que son movidos de su posición canónica: palabras 

interrogativas, foco, tópico, y agentes indefinidos 
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(52) a. wdè Álbàrònhàˀ  

b-dè    Álbàrò=nhàˀ  

COMPL-pasar Alvaro=DEF 

‘Pasó Álvaro.’ {an.1b.162} 

 

b. dxlhàg wèzònhàˀ nhólhàˀ 

dx-lhàg   wèzò=nhàˀ   nhólh=nhàˀ 

INC-corretear borracho=DEF  mujer=DEF 

‘El borracho correteó a la mujer.’ 
 

c. bsòˀn bénékàˀ nhèdèˀ nhólhàˀ 

b-s+ˀ-ónh    bénéˀ=káˀ   nhèdèˀ   nhólh=nhàˀ 

COMPL-PL:3S-dar  persona=PL.DST PROLIB1SG  mujer=DEF 

‘Las personas me dieron a la mujer.’ 
 

Si bien no ocupan una posición estructural, vale la pena recordar aquí la expresión 

pronominal de los argumentos centrales por la interacción que muestran con las frases 

nominales en función argumental. A este respecto, obsérvese el ejemplo en (53a) que 

muestra una oración en la que el sujeto está pronominalizado y el objeto expresado a través 

de una frase nominal, el segundo ejemplo, en (53b), un sujeto léxico y el objeto pronominal 

hospedado en éste. 17 

 

(53) a. dxwìàtòˀ kápíykî 

dx-wìà=tòˀ     kápîy=kî 

INC-mirar=1PL.EXCL  capilla=PL.PRX 

‘Cuidamos las capillas.’  {le_1_47} 
 

b. dxlénh nhólhàˀbé 

dx-lènh  nhólhàˀ=bé 

INC-cargar mujer=3INF 

‘La mujer lo cargó (al niño).’ 
 

A partir de aquí empiezo la descripción de los participantes no centrales que son 

oblicuos y adjuntos. Los oblicuos se introducen mediante el sustantivo relacional lhàò ‘a, 

17 Este comportamiento del objeto hospedado en la FN del sujeto no se ha reportado en otros estudios de las 

lenguas del subgrupo norteño, pero sí en las lenguas del zapoteco central de Teotitlán del Valle (Gutiérrez 

2014). 



68 

ante’.18 En (54a) el verbo nàb ‘pedir’ toma un participante con rol semántico de fuente, la 

frase nominal nhólháˀ ‘mujer’, se introduce con lhàò, en (54b), que es una construcción 

aplicativa por la cual el tercer participante accede a la estructura argumental del verbo. El 

rol de fuente es requerido por la semántica del núcleo predicativo.19 

 

(54) a. wnâbèˀ nhís lhàò nhólhàˀ 

b-nàb=éˀ     nhís lhàò nhólh=nhàˀ 

COMPL-pedir=1SG agua SR:a mujer=DEF 

‘Yo le pedí agua a la mujer.’ 
 

b. wnábdèˀnhé nhìs 

b-nàb=d=éˀ=nhé          nhìs 

COMPL-pedir=APL:GENR=1SG=3FOR.OBJT  agua 

‘Yo le pedí agua.’ 

 

En cambio, otros participantes no centrales que no son requeridos ni por la valencia 

verbal ni por la semántica del predicado, como por ejemplo aquellos que tienen el rol 

semántico de meta, también son introducidos por lhàò, en (55a), pero éstos no pueden 

pronominalizarse en la estructura verbal, como muestra la construcción mal formada de 

(55b). 

 

(55) a. nhàˀ zéghtòˀ lhaw bxòz 

nhàˀ z-yégh=tòˀ    lhàò  bxòz 

CONJ PFTO-ir=1PL.EXCL SR:ante cura 

‘E íbamos ante el cura.’ 

 

b. *nhàˀ  z-égh=d=tòˀ=nhé 

CONJ  PFTO-ir=APL:GENR=1PL.EXCL=3FOR.OBJT 

Lectura buscada: ‘E íbamos ante él.’ 

 

Ahora bien, los adjuntos de tipo locativo también son introducidos por lhàò, como en 

(56a), pero también por otros sustantivos relacionales, como en (56b). Los sustantivos 

18 La construcción aplicativa dativa ocurre con tres verbos nàb ‘pedir’ kʷàshèˀ ‘ocultar’ y shàb ‘ofrecer’ como 

lo ha reportado López Nicolás (2016).   
19 El R en esta lengua ocurre generalmente en construcciones de doble objeto y de forma marginal introducido 

por un sustantivo relacional.
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relacionales derivan de partes del cuerpo y funcionan para establecer referentes locativos 

(Lillehaugen 2006). 

 

(56) a. wyèp xhídàˀ lhò blhàgàˀ 

b-yèp    xhíd=nhàˀ lhàò   blhàg=nhàˀ 

COMPL-subir gato=DEF SR:sobre  cama=DEF 

‘El gato estaba sobre la cama.’ 

 

b. bézzhínhèˀ kúˀzhèˀ lhìzh dèˀ Líbrádàˀ 

b-éz-zhình=éˀ     kúˀzh   lhìzh   dèˀ  Líbrád=nhàˀ 

COMPL-REP-llegar=1SG  SR:detrás PDO.casa  difunto Librado=DEF 

‘Volví a llegar detrás de la casa del difunto Librado.’ {an.1b.082} 

 

En la Tabla 10, enlisto los sustantivos relacionales el zapoteco de SMC. 

 

Tabla 10. Los sustantivos relacionales en el zapoteco de SMC. 

Parte del cuerpo Función locativa 

lhàò   ‘PDO.cara’ ‘enfrente, ante’   

íchgh   ‘PDO.cabeza’ ‘arriba, a la cabeza’ 

dxwàˀ  ‘PDO.boca’ ‘entrada, orilla, frente’ 

kûzh   ‘PDO.espalda’ ‘detrás, encima’ 

lèˀ    ‘PDO.estómago’ ‘pegado’ 

(xgh)lô  ‘PDO.intestino’ ‘dentro, en’ 

xhành  ‘PDO.nalga’ ‘debajo, abajo’ 

(xh)níàˀ  ‘PDO.pie’ ‘al pie’ 

kʷít   ‘costado’20 ‘junto, al lado, cerca’ 

 

Otros adjuntos locativos se introducen por yuxtaposición, es decir, no se requiere 

ninguna preposición o sustantivo relacional, sobre todo cuando se hace referencia a lugares 

específicos como en el ejemplo en (57). 

 

 

 

20 El sustantivo relacional kwit si bien es una parte del cuerpo, no se trata de un sustantivo inalienable, sino 

alienable que en una construcción de posesión ocurre como l+kwít ‘su costado (de alguien)’. Esta forma de 

posesión es muy poco productiva en la lengua. 
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(57)   wyégh sámíêlhì xhgèsíánhàˀ 

b-yégh  Sámíêlh=nhì    xghèsíá=nhàˀ 

COMPL-ir San.Miguel=DEM:PRX Xagacía=DEF 

‘(Este santo) San Miguel fue a Xagacía.’ {an_1a 223} 

 

Los adjuntos temporales, en (58a), así como los de manera, en (58b), son introducidos 

también por yuxtaposición; éstos ocurren después de los argumentos centrales. 

 

(58) a. dxzólhò káléndàˀ wálàˀ 

dx-zò+lhàò   kálénd=nhàˀ wál=nhàˀ 

INC-comenzar  calenda=DEF noche=DEF 

‘La calenda comienza en la noche.’ {he.1.041} 

 

b. wdèbé lùbèˀ  

b-dè=bé     lùbèˀ 

COMPL-pasar=3INF rápidamente 

‘Pasó rápidamente.’ 

 

Los participantes comitativos e instrumentales se introducen con la preposición lhénh 

‘con’, en (59a), y kònh ‘con’ prestado del español, en (59b). Los instrumentales utilizan la 

misma estrategia que los comitativos, como se muestra en los ejemplos de (60a) y (60b). 

 

(59) a. dxkʷêzhèˀ lhénh bíˀ bándàkáˀ 

dx-kʷêzh=éˀ21     lhénh   bíˀ     bándà=káˀ 

INC-CAUS.llorar=1SG PREP:con CLFPRO:INF  banda=PL.DST 

‘Yo tocaba con los de la banda (filarmónica).’ {fi.te.085} 

 

b. wbìxèˀ kónh xàˀànhî 

b-bìx=éˀ     kònh   xá=áˀ=nhì 

COMPL-caerse=1SG PREP:con PDO.padre=PSR1SG=DEM:PRX 

‘Me caí (junto) con mi padre.’ 

 

(60) a. dxáté yàgàˀ lhénh yàwágàˀ 

dx-àt=é       yàg=nhàˀ lhénh  yà+wág=nhàˀ 

INC-tumbar=3FOR.NOM  árbol=DEF PREP:con hacha=DEF 

‘Él tumba el árbol con el hacha.’ 

 

21 Este verbo kʷèzh ‘hacer llorar’ en este contexto se traduce como tocar un instrumento musical de viento.  
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b. dxábé yèzhàˀ kón tó yéshénhàˀ 

dx-àb=é      yèzh=nhàˀ kònh   yéshé=nhàˀ 

INC-tejer=3FOR.NOM  ixtle=DEF PREP:con aguja=DEF 

‘Él tejía el ixtle con una aguja.’ 

 

2.4.4.2. Posiciones estructurales preverbales 

En esta sección trataré exclusivamente aquellos constituyentes que ocurren delante del verbo 

como la negación, las palabras interrogativas de información, el foco, el tópico y los agentes 

indefinidos. Los discuto en el orden en el que los he mencionado. 

 

2.4.4.2.1. Negación 

En esta lengua se identifican dos tipos de negación, gàgá la partícula de negación general y 

kʷì la partícula para la negación verbal.22 La forma gàgá niega tanto sustantivos en función 

de predicados no verbales, como en (61a), como predicados no verbales, en (61b), y 

predicados verbales, en (61c). En cambio, la forma kʷì sólo puede negar predicados verbales, 

como ilustran las construcciones en (62). 

 

(61) a. àgá síúdâ 

gàgá   síúdâ 

NG   ciudad 

‘No es ciudad’ {fi.14.171} 

 

b. àgá tóchúpzénhàˀ 

gàgá tó+chúp=ze=é=nhàˀ 

NG  algunos=ADV:M=3FOR.NOM=DEF 

‘No eran unos cuantos.’ {ez.e.1a.061} 

 

c. àgá dxáké dìˀzhèˀxtîlhàˀ 

gàgá  dx-àk=é      dìˀzhèˀxtîlh=nhàˀ 

NG   INC-saber=3FOR.NOM español=DEF 

‘No sabe el español.’ {fi.14.048} 

 

22 La expresión de la negación presenta variación entre los hablantes, puede expresarse como gàgá u omitir la 

primera consonante y realizarse como àgá. Para la representación subyacente utilizo la forma morfológica 

menos corta.
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(62) a. kʷì gónhé zhíná  

kʷì g-ónh=é      zhìn=nhàˀ 

NV  IRR-hacer=3FOR.NOM trabajo=DEF 

‘No realizará el trabajo.’ {ez.e.1a.203} 

 

b. *kʷì   békwèˀ=nhàˀ 

NV   perro-DEF 

Lectura buscada: ‘No es perro.’ 

 

c. *kʷì nhólh=nhàˀ=nhàˀ 

NV  mujer=COP=DEF 

Lectura buscada: ‘No es la mujer.’ 

 

Ambos tipos de negación pueden concurrir en la oración simple, cuando esto sucede 

la negación verbal es siempre contigua al verbo, mientras que la negación general estará en 

la posición inicial de la estructura, como se observa en (63). Esto sugiere que la negación 

gàgá ocupa una posición distinta a la negación kʷì. 

 

(63)   àgá kʷì dxáké dìˀzhèˀxtîlhàˀ 

gàgá  kʷì dx-àk=é      dìˀzhèˀxtîlh=nhàˀ 

NG   NV  INC-saber=3FOR.NOM español=DEF 

‘No es que ella no supiera el español.’  

 

2.4.4.2.2. Palabras interrogativas de información  

En la zona preverbal, pero en la posición especial para los constituyentes adelantados 

(posición “X”) se expresan las palabras interrogativas de información, como en (64), con 

nhó ‘quién’; en esta misma posición ocurren las demás palabras interrogativas de 

información que se enlistan en la Tabla 11. 

 

(64)   nhò wyégh lnìnhàˀ 

nhó  b-yégh  [ _ ] 23
S  lni=nhàˀ 

quien  COMPL-ir     fiesta=DEF 

‘¿Quién fue a la fiesta?’ 

 

23 Indico entre corchetes [ _ ] la posición no marcada de los elementos que se han movido a la posición 

estructural “X”. 
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Tabla 11.  Proformas interrogativas. 

Pronombres 

interrogativos 

Glosa 

nhò  ¿Quién?  

bì ¿Qué? (inanimados y predicados)  

nhák ¿Cómo?  

bát ¿Cuándo?  

gà ¿Dónde? 

gáké ¿Cuánto(s)? (incontable y contable) 

bàlé ¿Cuántos? (contable) 

 

Estas palabras interrogativas pueden estar acompañadas por una partícula de foco 

=nhàˀ, en (65a), o =xhá la partícula de foco exhaustivo, en (65).  

 

(65) a. nhónhàˀ shégh lnínhàˀ 

nhó=nhàˀ  shégh [ _ ]S  lní=nhàˀ  

quién=FOC  IRR.ir    fiesta=DEF  

‘¿Quién irá a la fiesta?’ 

 

b. bátxhá shéghòˀ lninhàˀ 

bát=xhá     shégh=òˀ  lni=nhàˀ  [ _ ]FADP  

cuándo=FOC:EXHS IRR.ir=2SG  fiesta=DEF 

‘¿Cuándo (exactamente) irás a la fiesta?’ 

 

2.4.4.2.3. Foco y tópico interno 

Ya antes, en la §2.3.1 donde presenté lo referente al orden di una breve introducción sobre 

la focalización que en la lengua resulta en un proceso de adelantamiento a la zona preverbal. 

La focalización es un proceso de extracción que sufren tanto argumentos centrales como los 

adjuntos, se lleva a cabo mediante el adelantamiento de la posición postverbal a la posición 

preverbal o dislocación a la izquierda de la oración (Aissen 1992; Kiss 1998; Gutiérrez Bravo 

2008). En esta sección presento el foco simple y el foco complejo tanto para argumentos 

centrales como para adjuntos. 

El foco simple en los argumentos centrales implica el movimiento de los 

constituyentes a la posición preverbal y su marcación con el morfema =nhàˀ. En el ejemplo 

en (66a) muestro el sujeto de un verbo intransitivo en posición de foco y tomando la marca 
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=nhàˀ. En (66b) el agente de un verbo monotransitivo en posición de foco, que también toma 

la marca =nhàˀ. 

 

(66)  a. Máksímínhàˀ wìtbé 

Máksímí=nhàˀ   b(e)-òt=bé 

Maximino=FOC  COMPL-morir=3INF 

‘Maximino murió.’  

 

b. méístràˀ dxdílé bíˀdòˀnàˀ  

meistr=nhàˀ dx-díl=é       bíˀdòˀ=nhàˀ 

maestro=FOC INC-regañar =3FOR.NOM  niño=DEF 

‘La maestra regañaba al niño.’ 

 

En cambio, cuando el sujeto focalizado está expresado con pronombre libre no 

requiere de la marca =nhàˀ, ya sea que se trate de S de verbo intransitivo como en (67a) o el 

A de verbo monotransitivo, como en (67b); pero de la misma manera que la focalización de 

sujetos léxicos, un sujeto pronominalizado deja también un pronombre resuntivo en el verbo.  

 

(67) a. lhé wyéghòˀ 

lhé    b-yégh=òˀ 

PROLIB2SG  COMPL-ir=2SG 

‘Tù fuiste.’ 

 

b. nhèdèˀ bóchínghèˀn  

nhèdèˀ    b-oy-chíngh=éˀ=nh  

PROLIB1SG  COMPL-CAUS-destruir=1SG=3INA 

‘Yo lo desintegré.’ {cf.c.1a.048}  

 

Ahora bien, el adelantamiento del sujeto también puede presentar un foco complejo, 

es decir, una construcción escindida, ya sea que se trate de un foco exhaustivo, contrastivo, 

o correctivo; necesariamente, al igual que el foco simple implica movimiento de los 

argumentos centrales y no centrales a la posición preverbal, y toma tanto la marca de cópula 

=nhàˀ y foco =nhàˀ como en (68). Nótese que no presenta pronombre resuntivo, mostrando 

un patrón de focalización A vs. O/S (véase la sección 2.3.1). 
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(68)   Bàlhéntínàˀnhàˀ bà blhàˀ 

Bàlhéntín=nhàˀ=nhàˀ bà   b-lhàˀ 

Valentín=COP=FOC  TERM  COMPL=llegar.aquí 

‘Valentín es el que ya llegó.’  {an_1a 231}  

 

La focalización del objeto también toma la partícula =nhàˀ, pero a diferencia del sujeto, 

éste no disparan ningún pronombre resuntivo en la base verbal, tal como he señalado antes; 

en el ejemplo en (69a) nótese que en el verbo no hay ninguna marca de correferencialidad 

con el objeto, por tanto, la interpretación respecto del rol en posición de foco resulta 

ambigua; entonces, para evitar esta ambigüedad la lengua utiliza el recurso del foco 

complejo, en (69b).24 Asimismo, el contexto en el que se emiten tales oraciones ayuda a la 

interpretación en los casos de focalización de objeto. 

 

(69) a. nhólhàˀ blhàg wbànàˀ 

nhólh=nhàˀ  b-lhàg    we-bành=nhàˀ 

mujer=FOC  COMPL-corretear NF-robar=DEF 

‘A la mujer correteó el ladrón.’ 

 

b. nhólhàˀnhàˀ blhàg wbànàˀ 

nhólh=nhàˀ=nhàˀ  b-lhàg    we-bành=nhàˀ 

mujer=COP=FOC  COMPL-corretear NF-robar=DEF 

‘Es a la mujer a la que correteó el ladrón.’ 

 

Del mismo modo, los adjuntos de tipo locativo introducidos con sustantivos 

relacionales en posición de foco, pueden ocurrir en la construcción de foco simple, como en 

(70a), o bien en foco complejo, como en (70b). Además, muestran pied piping sin inversión. 

 

(70) a. lóˀ yóˀnhàˀ dxìˀ xhádxónhàˀ 

lóˀ    yòˀ=nhàˀ  dxì    xhá=dxó=nhàˀ 

SR:dentro casa=DEF POS:sentado PDO.padre=PSR1PL.INCL=DEF 

‘Dentro de la casa está sentado nuestro padre.’  

 

 

24 Cuando se trata de construcciones bitransitivas de doble objeto, aún quedan dudas acerca de los recursos que 

la lengua usa para la focalización de tales argumentos; hasta el momento los datos muestran que es la misma 

estrategia que se usa para todo objeto sintáctico, en todo caso se requiere mayor investigación, pero queda 

fuera del alcance de esta tesis.
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b. kûzh yòˀnhàˀnhàˀ  dxlhól bèlàˀ 

kûzh   yòˀ=nhàˀ=nhàˀ  dx-lhól  bèl=nhàˀ 

SR:detrás casa=COP=FOC INC-tirado víbora=DEF 

‘Es detrás de la casa donde está tirada la serpiente.’ 

 

A diferencia de los argumentos y participantes en foco ya mencionados, el foco de los 

elementos no centrales, por ejemplo, los adjuntos temporales, como en (71a), con foco 

simple no toman marca alguna; en cambio, con foco complejo toma solo una marca =nhàˀ 

como en (71b), y con dos marcas de cópula y foco resulta agramatical como en (71c).  

 

(71) a. dàˀnèghí wnêlhénh bxhòzàˀ 

dàˀ+nèghí  b-nè-lhénh=éˀ       bxhòz=nhàˀ 

ayer    COMPL-hablar-APL:COM=1SG  sacerdote=DEF  

‘Ayer hablé con el sacerdote.’  

 

b. dàˀnèghínhàˀ wnêlhénhé bxhòzàˀ 

dàˀ+nèghí=nhàˀ b-nè-lhénh=éˀ       bxhòz=nhàˀ 

ayer=FOC   COMPL-hablar-APL:COM=1SG  sacerdote=DEF 

‘Fue ayer que hablé con el sacerdote.’ 

 

c. *dàˀ+nèghí=nhàˀ=nhàˀ b-nè-lhénh=éˀ       bxhòz=nhàˀ 

ayer=COP=FOC   COMPL-hablar-APL:COM=1SG  sacerdote=DEF 

Lectura buscada: ‘Fue ayer que hablé con el sacerdote.’ 

 

Los tópicos muestran un desplazamiento a la periferia izquierda de la oración. El 

tópico es un referente o tema del que trata el resto de la oración (Aissen, por aparecer). El 

tópico en el zapoteco de SMC se marca también con el morfema =nhàˀ, un rasgo que 

comparte con la focalización; sin embargo, el tópico de agente a diferencia del foco puede 

prescindir del pronombre resuntivo en el verbo, como en (72).  

 

(72)   bxhòzàˀ dxónléy kórràlhá 

bxhòz=nhàˀ   dx-ônh+léy  kórràlh=nhàˀ 

sacerdote=TOP  INC-bendecir corral=DEF 

‘El sacerdote bendice el corral (del jaripeo).’  {e-l.e.1b.034} 
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Otro rasgo que caracteriza al tópico es que en las siguientes oraciones donde se hace 

mención de éste, se hace mediante enclíticos pronominales. En (73), el tópico méístr skʷêlhàˀ 

‘el profesor’, en las oraciones que siguen se vuelve a introducir con pronombres enclíticos 

llamados también pronombres nulos, que resalto con negritas. 

 

(73)  a. nhàˀ méístr skʷêlhàˀ bzhínhé yêzhàˀ  

méístr+skʷêl=nhàˀ b-zhình=é      yêzh=nhàˀ 

profesor=TOP   COMPL-llegar=3FOR.NOM pueblo=DEF 

‘Y el profesor llegó, al pueblo. 

 

b. … nhádx bénhénhé énámórâr pues bá dxswé lhátghé dxéghé yóˀnhàˀ 

nhádx   b-ônh=é=nhé          énámórâr 

entonces  COMPL-hacer=3FOR.NOM=3FOR.OBJT enamorar  

pues  bá  dx-s+ˀ-wíˀ+lhátgh=é      dx-yégh=é     yóˀ=nhàˀ 

pues TERM INC-PL:3S-permitir=3FOR.NOM INC-ir=3FOR.NOM  casa=DEF 

‘…entonces la enamoró, pues ya lo dejaban que fuera a la casa.’ {co.1.037} 

 

2.4.4.2.4. Agentes indefinidos 

Los agentes indefinidos también ocupan una posición preverbal. Un agente indefinido no 

deja ningún pronombre resuntivo en el verbo como tampoco toma el morfema =nhàˀ; no 

obstante, aparece obligatoriamente en la posición a la izquierda del verbo, como en (74a). 

No es posible que ocurra en la posición estructural canónica del agente, como en (74b).  

 

(74) a. tó bàlìà wdàw yèlhàˀ 

tó  bà+lìà b-dàò     yèlh=nhàˀ 

INDF animal COMPL-comer  milpa=DEF 

‘Algún animal comió la milpa.’ 

 

b. *b-dàò    tò    bà+lìà yèlh=nhàˀ 

COMPL-comer  INDF  animal milpa=DEF 

Lectura buscada: ‘Algún animal comió la milpa.’ 

 

2.4.4.3. Interrogación polar 

La interrogación polar se marca con la partícula é, obligatoriamente aparece en posición 

inicial de la estructura oracional, es decir, más alejada de los constituyentes centrales de la 
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oración simple, por lo tanto, se considera en una posición externa, como se muestra en los 

ejemplos en (75a) y en (75b). 

 

(75) a. é bèdòlgh dònhàˀ ló xhgâbá 

é  b-èy-dòlgh   dò=nhàˀ   lhàòxhgâb=nhàˀ 

INT COM-REST-salir mecate=DEF PDO.frente=DEF 

‘¿Se salió el mecate de su frente (del toro)?’ {an.1b.095} 

 

b. é àgá lhénhàˀ kʷì bíòˀ nhòlhàˀ mèdxàˀ nèghí 

é  gàgá lhé=nhàˀ    kʷì b-òèˀ=òˀ    nhòlh=nhàˀ  mèdxˀ=nhàˀ 

INT NG  PROLIB2SG=FOC NV  COMPL-dar=2SG mujer=DEF  dinero=DEF

nèghí 

ayer 

‘¿No eres tú la/el que no le diste el dinero a la mujer ayer?’ 

 

2.5. Predicados no verbales 

Un predicado no verbal es una construcción con contenido semántico expresado en una 

palabra no verbal (Dryer 2007: 225). Lo descrito en este capítulo corresponde en su mayoría 

a los predicados verbales; sin embargo, me parece relevante también mostrar de manera 

breve la existencia de predicados no verbales (PNV) en esta lengua. Algunas clases léxicas 

que pueden funcionar como núcleos de predicados no verbales son los sustantivos, en (76a), 

los adjetivos, en (76b), y cuantificadores, en (76c). 

 

(76) a. léˀnhàˀ bxhòz 

[léˀ=nhàˀ]S      [bxhòz]PNV 

PROLIB3FOR.NOM=FOC  sacerdote 

‘Él es sacerdote.’ 

 

b. shíégh shpínt ghêzhàˀ 

[shíégh   sh+pínt]PNV [ghêzh=nhàˀ]S 

manchado pinto   TOPN=DEF 

‘Manchado y pinto estaba ghêzh.’ {e-l.l.1b.35} 

 

c. dólhònàˀ lhàshèˀ 

[dólhò]PNV[=nh]S=nhàˀ  lhàshèˀ 

todo=3INA=FOC    llano 

‘Era todo (el patio) plano.’ {e-l.e.1b.110} 
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De manera alterna a la estructura anterior, los PNV pueden recurrir al uso de una 

cópula que puede ser un elemento verbal o no verbal. En el zapoteco de SMC, los predicados 

no verbales más recurrentes en la lengua se marcan con las cópulas =nhàˀ, en (77a), y -àk 

‘ser’, ‘estar’, en (77b). Esta última eventualmente puede recibir flexión aspectomodal y de 

persona. 

 

(77) a. nhólhàˀnhàˀ bìˀxkàlàˀ 

[nólh=nhàˀ=nhàˀ]PNV [bíˀ+xkàl]s25 

mujer=COP=FOC   CLFPRO:INF+fiscal 

‘La mujer es la fiscal (de la iglesia).’  

 

b. nhák yêzhì dèdòˀzé 

nh+àk  [yêzh=nhì]S   [dè=dòˀ=zé]PNV  

EST+COP  pueblo=DEM:PRX  CLFPRO:INA=AFT=ADV:M 

‘Este pueblo está muy chico.’ {e-l.s.1a.007} 

 

Además de la cópula àk, la lengua utiliza otro conjunto de cópulas verbales que se 

gramaticalizaron a partir de verbos posicionales (véase López Nicolás 2015). En (78) 

muestro un ejemplo de PNV locativo con una cópula que viene del posicional con dxìˀ 

‘sentado’. Los datos en (79a) y (79b) muestran casos de PNV existenciales con cópulas 

gramaticalizadas a partir de los verbos zó ‘parado’ y dé ‘acostado’. 

 

(78)   dxìˀ kámíónhétàˀ lò nhèzàˀ 

dxìˀ      [kámíónhét=nhàˀ]S  [lhàò  nhèz=nhàˀ]PNV 

COP.LOC.sentado  camiónhét=DEF   SR:en  camino=DEF 

‘La camioneta está estacionada en el camino.’  

 

(79) a. zó tó bílhè 

zó    [tô   bílh]PNV[=é]S 

COP.EXIST INDF  PDO.hermana.de.mujer=PSR3FOR.NOM 

‘Tiene una hermana.’ 

 

 

 

25 Éste es un servicio que se presta a la comunidad, consiste en apoyar para el buen funcionamiento de la iglesia 

católica. 
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b. kʷì dé mêdxàˀ yóˀlhàˀwnhàˀ 

kʷì dé     [mêdx=nhàˀ]S  yóˀlhàˀw=nhàˀ 

NV  COP.EXIST  dinero=DEF   agencia=DEF 

‘No hay dinero en la Agencia Municipal.’ {e-l.l.1a.22} 

 

2.6. Resumen 

En este capítulo he mostrado los principales rasgos gramaticales de la lengua que servirán 

como antecedentes en el análisis de las oraciones de complemento. Inicié mostrando el 

inventario fonológico consonántico y vocálico, así como los tonos que se distinguen en esta 

lengua. Además, en este capítulo presenté el sistema pronominal, en su expresión como 

clíticos y pronombres libres. De igual forma mostré los elementos que componen la 

estructura verbal y con ello mostré la flexión aspectomodal compuesta por dos sistemas de 

marcación: primario (completivo, incompletivo, irrealis y perfecto) y secundario 

(resultativo, restaurativo), el estativo lo analizo como un formativo temático. El análisis de 

los sistemas aspectomodales es de gran relevancia para el estudio de las oraciones de 

complemento porque contribuye a definir el grado de finitud de dichas oraciones que se 

discuten en los siguientes capítulos. Mencioné también algunos rasgos de modalidad que 

forma parte del sistema no flexivo de la lengua. 

De la misma manera he mostrado los principales elementos que conforman la 

estructura de la oración, relaciones gramaticales, alineamiento y orden de constituyentes. 

También, he mostrado la estructura de la oración simple, sobre todo, las posiciones 

postverbales y preverbales que ocupan los constituyentes en la oración; aquí discutí los 

procesos de adelantamiento por focalización y topicalización, Por último, presenté una breve 

descripción de los predicados no verbales en esta lengua y las clases léxicas que pueden 

funcionar como núcleo en este tipo de predicados. 
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Capítulo 3. Oraciones de complemento finito 

3.1.  Introducción 

El zapoteco de San Miguel Cajonos (SMC) presenta tres tipos estructurales de oraciones de 

complemento: 1) oraciones de complemento finito, 2) oraciones de complemento menos 

finito y 3) oraciones de complemento no finito.  

 En este capítulo se discute solo el tipo estructural 1, los tipos estructurales 2 y 3 los 

discuto en el capítulo 4 y 5, respectivamente. En el primer tipo estructural de oraciones de 

complemento identifico tres subtipos: a) las oraciones de complemento finito sin 

complementante que denomino subtipo 1a, b) las oraciones de complemento finito con 

complementante shí o subtipo 1b, y c) las oraciones de complemento finito con 

complementante dèkè o subtipo 1c. Estos tres subtipos de complemento finito del zapoteco 

de SMC los ilustro en los datos de (1a), (1b) y (1c), respectivamente. 

 

(1) a. dxwíáˀ dxbèghbéˀnh ló xpólsbénhàˀ ká bélhàˀbé  

dx-ìà=áˀ    [dx-bègh=béˀ=nh   lòˀ 

INC-ver=1SG  INC-sacar=3INF=3INA SR:dentro  

x-bóls=bé=nhàˀ     ká   b-ey-lhàˀ=bé] 

POS-bolsa=PSR3INF=DEF  ADV:T COMPL-REST-llegar.aquí=3INF 

‘Vi que lo sacaba (el dinero) dentro de su bolsa cuando llegó.’ 

 

b. dxàˀkdéˀ shí wèsèˀkàˀ bénékàˀ mêdxàˀ 

dx-àk+d=éˀ   [shí   b-s+ˀ-kàˀ      bénéˀ=kàˀ    mêdx=nhàˀ] 

INC-creer=1SG  COMP  COMPL-PL:3S-recibir  persona=PL.DST dinero=DEF 

 ‘Yo creía que las personas ya habían recibido el dinero.’ {an-a.2a.002} 

 

c. dxdxòghíchghéˀ dèkè á bìyùzhènh 

dx-dxògh+íchgh=éˀ  [dèkè  bá   b-ey+yùzh=nh] 

INC-olvidar=1SG  COMP  TERM  COMPL-terminar=3INA 

‘Olvido que eso [el problema] ya se terminó.’ {e-l.e.1b.036} 

 

 La descripción y análisis del tipo estructural 1 de oraciones complemento en el 

zapoteco de SMC que propongo en este capítulo, se basa en dos de los tres parámetros de 



82 

análisis propuestos para el estudio de la complementación oracional, a saber, la sintaxis 

interna del complemento y la sintaxis de la cláusula compleja, y dejo para el capítulo 6 el 

parámetro concerniente al alineamiento semántico entre verbos matrices y oraciones de 

complemento (Givón 1980; Cristofaro 2003; Dixon y Aikhenvald 2006; y Noonan 2007); 

no obstante, en este capítulo sí aludo a criterios semánticos que se relacionan directamente 

con la selección de uno u otro tipo de complementante. Con relación a la sintaxis interna 

exploro las propiedades morfosintácticas de la flexión verbal y la estructura del 

complemento, es decir, las posibilidades de ocurrencia de los elementos que despliega la 

oración simple independiente dentro la oración de complemento, tales como la negación, la 

focalización o la topicalización. Respecto de la sintaxis de la cláusula compleja examino la 

relación sintáctica que se establece entre la oración matriz y el complemento, las 

posibilidades o restricciones de la coherencia temporal y referencial, así como el movimiento 

y extracción del complemento. 

 Los tres subtipos de complemento finito se distinguen más allá de la selección o no de 

un complementante porque presentan ciertas restricciones formales que, sin embargo, no 

postulo como suficientes para establecer dos tipos estructurales correspondientes a 

complementos sin complementante y complementos con complementante. Inicio el capítulo 

con la discusión de los complementos sin subordinador por su carácter extendido en la 

complementación oracional y, en general, en la sintaxis compleja de la lengua, y propongo 

que es a partir de esta estructura donde se desarrollaron los subtipos con complementante. 

 

3.2. Morfosintaxis y estructura de los complementos finitos  

En esta sección discuto el parámetro de la sintaxis interna de las oraciones de complemento 

finito. Voy a mostrar que, en términos generales, no presentan restricciones ni en su 

morfosintaxis ni en su estructura interna, es decir, son similares a la oración simple 

independiente. Inicio la discusión con la descripción de los complementos finitos sin 

complementante, luego trato las oraciones de complemento que toman el complementante 

shí, por último, aquellos complementos que utilizan el complementante dèkè. 
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3.2.1. Los complementos finitos sin complementante: subtipo 1a  

Los complementos finitos sin complementante se diferencian de las construcciones 

paratácticas, constituidas por dos oraciones independientes, tanto en términos de la sintaxis 

interna como en lo que respecta a la sintaxis de la oración compleja (véase la §3.5). A este 

respecto, contrástese el siguiente par de construcciones, la estructura en (2a) corresponde a 

una estructura de complementación donde la segunda oración funciona como el objeto 

sintáctico del verbo matriz monotransitivo ‘escuchar’. La estructura en (2b), en cambio, se 

compone de dos oraciones simples independientes que ofrecen un significado de 

complemento; nótese que en este ejemplo el verbo ‘escuchar’ tiene llena su valencia, por 

tanto, el verbo ‘gritar’ no es su objeto sintáctico.26 

 

(2)  a. bèndè dxósyàˀbé 

b-ènh+d=éˀ     [dx-ósyàˀ=bé] 

COMPL-escuchar=1SG INC-gritar=3INF 

‘Escuché que gritaba.’ 

 

b. bèndèbé dxósyáˀbé 

[b-ènh+d=éˀ=bé]     [dx-ósyàˀ=bé] 

COMPL-escuchar=1SG=3INF INC-gritar=3INF 

‘Lo escuché que gritaba.’ 

Lit. ‘Lo escuché, él gritaba’ 

 

 En términos generales, el subtipo 1a de complemento finito sin complementante no 

presenta restricciones formales ni para la flexión aspectomodal ni para la codificación de la 

persona gramatical en el verbo.27 Los datos en (3) muestran que todos los valores del sistema 

aspectomodal primario pueden ocurrir en los complementos finitos sin complementante, a 

saber: modo irrealis (3a), los aspectos completivo (3b), incompletivo (3c) y perfecto (3d), 

así como el formativo temático que deriva bases estativas (3e). 

 

 

26 Más adelante en la §3.6 discuto con más detalle las construcciones paratácticas en el zapoteco de SMC. 
27 Sin embargo, en la §3.5.3 muestro algunas restricciones relacionadas con la coherencia temporal, por lo 

tanto, las discuto bajo el parámetro de la sintaxis de la cláusula compleja. 
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(3) a. dxesèˀnhé íyàk dàˀ chè yêzh 

dx-s+ˀ-nhà=é       [y-éy+àk  dàˀ     chè yêzh] 

INC-PL:3S-decir=3FOR.NOM IRR-suceder  CLFPRO:INA  GEN pueblo 

‘Decían que eso (la banda filarmónica) se volviera del pueblo’ {Ca_Fi _1b:124} 

 

b. dxìyìˀnhé wlhànhèˀ mêdxàˀ 

dx-ey+ìyìˀ+nh=é      [b-bành=éˀ     mêdx=nhàˀ] 

INC-avergonzarse=3FOR.NOM  COMPL-robar=1SG dinero=DEF 

‘Le avergüenza (a mi madre) que yo haya robado el dinero.’ 

 

c. kánhàˀ tsèˀnhé dxghèsèˀsèdé dìˀzhèˀxtîlhàˀ làˀànhá  

ká+nhàˀ   t-s+ˀ-nhà=é        [dx-yêgh-s+ˀ-sèd=é 

antes   INC-PL:3S-decir=3FOR.NOM INC-ir-PL:3S-estudiar=3FOR.NOM   

dìˀzhèˀ+xtîlh=nhàˀ  làˀ=nhàˀ] 

español=DEF    Oaxaca=DEF  

ʻAntes decían que iban a estudiar español a Oaxaca.’ {ez_1c_008} 

 

d. kátèˀ béséˀlhéˀìnhé bá zézáˀ kábêyàˀ shlánhàˀ 

kátèˀ  b-s+ˀ-lhéˀì+nh=é     [bá   z-ey-zàˀ     kábêy=nhàˀ 

cuando COMPL-PL:3S-ver=3FOR.NOM TERM  PFTO-REST-caminar caballo=DEF

shlá=nhàˀ] 

al.otro.lado=DEF 

‘Cuando vieron que ya venía de regreso el caballo del otro lado (hacia San 

Miguel).’                    {an_1a 235} 

 

e. kátèˀ wèsèˀnèzìnhé nwàˀ stó nhòˀlhé xhíˀnénhàˀ 

kátèˀ   b-s+ˀ-nèzì+nh=é       [nh+wàˀ  stô   nhòˀlhé 

cuando COMPL-PL:3S-saber=3FOR.NOM EST+cargar otro(a) mujer 

xhíˀn=é=nhàˀ] 

PDO.hijo=PSR3FOR.NOM=DEF 

‘Cuando se enteraron que otra mujer estaba embarazada de él.’ {co.1.048} 

 

 El siguiente par de ejemplos muestra la posibilidad de ocurrencia de los aspectos 

secundarios que tiene esta lengua, el aspecto repetitivo, en (4a), y el restaurativo, en (4b). 

 

(4) a. blhéìdéˀ wésbíxbé 

b-lhéˀì+d=éˀ   [b-es-bìx=bé] 

COMPL-ver=1SG  COMPL-REP-caerse=3INF 

‘Vi que se cayó otra vez.’ 
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b. wnèzdè bèzòˀ 

b-nèz+d=éˀ    [b-ey-zàˀ=òˀ] 

COMPL-saber=1SG COMPL-REST-partir=2SG 

‘Supe que te fuiste (regresaste a tu origen).’ 

 

 Además del sistema flexivo, el zapoteco norteño presenta un sistema no flexivo que 

incluye, por un lado, el aspecto inceptivo, en (5), y, por el otro, la modalidad epistémica, en 

(6a), y deóntica, en (6b). 

 

(5)   blhéìnhé zó éxhóplhé 

b-lhéˀì+nh=é     [zó xhóp=lhé] 

COMPL-ver=3FOR.NOM  ICP IRR.caer.de.alto=2PL 

‘Vió que ustedes estaban a punto de caer.’ 

 

(6) a. gòklhòˀ shéˀl dxlhéˀ 

go-àk+lh=òˀ   [shéˀl  dx-lháˀ=é] 

COMPL-creer=2SG EPST  INC-llegar.aquí=3FOR.NOM 

‘Pensaste que ojalá él llegara.’ 

 

b. gòlázhàˀ dxíyálé gázghtó 

go-àl+lhàˀzhè=áˀ    [dx+íyálé g-àzgh=tòˀ] 

COMPL-olvidar=1SG   DEON   IRR-bañarse=1PL.EXCL 

‘Olvidé que debíamos bañarnos.’ 

 

 Los datos del (3) al (6) son indicadores de que las posibilidades morfosintácticas de 

las categorías de aspecto modo y modalidad, sea mediante el sistema flexivo sea mediante 

el sistema no flexivo, en los complementos finitos sin complementante son iguales a la 

oración simple independiente. Asimismo, con relación a la codificación de la persona 

gramatical en la estructura verbal de la oración de complemento, estos mismos datos, (3) al 

(6), muestran que tampoco se presentan restricciones. Nótese que, sin excepción, todas las 

personas gramaticales pueden expresarse: primera persona singular, en (3b) y plural, en (6b), 

segunda persona singular y plural, en (4b) y (5), respectivamente, y la tercera persona, como 

en (3) o en (4). 

 Además de las propiedades morfosintácticas correspondientes a la flexión 

aspectomodal y de codificación de la persona gramatical, la estructura oracional del subtipo 
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1a de complementos finitos permite una expansión similar a la que despliega la oración 

simple. Para empezar, estos complementos exhiben, al igual que la oración independiente, 

el orden de palabras VS(O) no marcado, como en (7). 

 

(7)   dxwìà ghésèˀchègh béné yèˀzhkàˀ béné wélházhkàˀ 

dx-wìà=áˀ   [yegh-s+ˀ-chègh     béné     yèˀzh=kàˀ  

INC-mirar=1SG COMPL.ir-PL:3S-amarrar CLFPRO:FOR  San.Pedro=PL.DST 

béné+wélhâzh=kàˀ] 

paisano=PL.DST 

 ‘Miraba que los de San Pedro fueron a amarrar a los paisanos’ {An_1b:106} 

 

 En el capítulo 2, §2.4.4.2, mostré que la lengua tiene una posición preverbal dedicada 

a la expresión de los constituyentes adelantados: foco, tópico interno, palabras interrogativas 

de información y agentes indefinidos. Los ejemplos en (8) muestran que los roles centrales 

de sujeto y objeto pueden moverse, vía la focalización, a la izquierda del núcleo predicativo 

del complemento.  

 

(8)  a. dxàˀbé léˀnhàˀ wlhanhé búrràˀ  

dx-nhà=bé   [léˀ=nhàˀ  b-bành=èˀ      búrr=nhàˀ] 

INC-decir=3INF PROLIB=FOC COMPL-robar=3FOR.NOM burro=DEF  

‘Decía que él fue el que robó el burro.’ 

 

b. dxé nhólhàˀnhàˀ wnàb bénéwélhàzhnhàˀ 

dx-nhà=é     [nhólh=nhàˀ=nhàˀ  b-nàb 

INC-decir=3FOR.NOM mujer=COP=FOC   COMPL-pedir

béné=wélhâzh=nhàˀ] 

CLFPRO:FOR=paisano=DEF 

‘Decía que era la mujer a la que el paisano fue a pedir (para casarse).’  

 

Asimismo, los participantes no centrales como los locativos y los instrumentos, como 

en (9), también acceden a esta posición al interior del subtipo 1a de complemento finito. 

 

(9) a. wné kûzh yóˀdòˀnháˀ dxkwàˀshòˀ 

b-nhà=é        [kûzh   yóˀdòˀ=nhàˀ   dx-kwàshèˀ=òˀ] 

COMPL-decir=3FOR.NOM SR:detrás iglesia=FOC   INC-CAUS.esconderse=2SG 

 ‘Dijo que te escondes detrás de la iglesia.’ 
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b. wnèzdèˀ lhénh máshétàˀ wxhènhònhé 

b-nèz+d=éˀ     [lhénh  máshét=nhàˀ b-xhènh=òˀ=nhé] 

COMPL-enterarse=1SG INSTR  machete=FOC  COMPL-golpear=2SG=3FOR.OBJT 

‘Supe que lo golpeaste con el machete’ 

 

La expresión del tópico interno, como en (10), tampoco presenta restricciones de 

ocurrencia en la oración de complemento finito sin complementante. Luego, en (11), se 

observa que también es posible la expresión de los agentes indefinidos en este subtipo de 

complementos. 

 

(10)   nhádx zó tò nhólh … nhàˀ blhéˀìdèˀ nhólhàˀ ghèxhié béstídàˀ 

‘Entonces había una mujer…’ 

 

nhàˀ b-lhèˀì+d=éˀ  [nhólh=nhàˀ yégh-ghxhìˀ=é 

CONJ COMPL-ver=1SG mujer=TOP  COMPL.ir-traer=3FOR.NOM 

béstîd=nhàˀ] 

vestido=DEF 

‘y vi que la mujer fue a recoger el vestido.’ 

 

(11)   dxghtíndèˀ tó béné béitèˀ dò 

dx-ghtín+d=éˀ   [tó  bénéˀ  b(e)-òtèˀ         dò] 

INC-recordar=1SG INDF persona COMPL-vender=3FOR.NOM  mecate 

‘Recuerdo que una persona vendió mecate’ {Ez_1b:050} 

 

 Además de la ocurrencia de elementos adelantados, los complementos del subtipo 1a 

permiten, al igual que la oración simple, la expresión de la polaridad sin ninguna restricción, 

es decir, es posible encontrar los dos tipos de negación, la negación verbal, como en (12a), 

y la negación general, como en (12b).  

 

(12) a. bzéndèˀ kʷì dxlhàˀ dóktôrnhàˀ 

b-zén+d=éˀ      [kʷì  dx-lháˀ    dóktôr=nhàˀ] 

COMPL-comunicar=1SG  NV   INC-llegar.aquí  doctor=DEF  

‘Comuniqué que no llegaba el doctor.’ 
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b. bzéndèˀ àgá dxlhàˀ dóktôrnhàˀ 

b-zén+d=éˀ      [gàgá  dx-lháˀ    dóktôr=nhàˀ] 

COMPL-comunicar=1SG  NG   INC-llegar.aquí doctor=DEF 

‘Comuniqué que no llegaba el doctor.’ 

 

3.2.2. Los complementos finitos con complementante shí: subtipo 1b  

De manera similar al complemento finito sin complementante, los complementos que toman 

shí permiten la expresión de elementos morfosintácticos (i.e., flexión aspectomodal y 

codificación de persona) así como las posibilidades estructurales que se observan en la 

oración simple. Este subtipo presenta restricciones en su sintaxis interna que apoyan su 

análisis como un subtipo distinto. Los siguientes datos muestran que el subtipo 1b toma 

todos los valores aspectomodales que toma cualquier verbo en la lengua: el completivo, 

como en (13a), el incompletivo, como en (13b), el irrealis, como en (13c), y una base 

estativa, como en (13d). Los aspectos secundarios pueden también aparecer en la estructura 

verbal del complemento, como se observa en (13c) con la ocurrencia del aspecto repetitivo.  

 

(13) a. dxzhêbé shí blháˀ wèsònhàˀ 

dx-zhêb=é     [shí   b-lháˀ      wèsò=nhàˀ] 

INC-temer=3FOR.NOM COMP  COMPL-llegar.aquí  borracho=DEF 

‘Teme que haya llegado el borracho.’ 

 

b. gòkdèˀ shí dxèˀìlhòˀ 

go-àk+d=éˀ    [shí  dx-èˀì+lh=òˀ] 

COMPL-pensar=1SG COMP  INC-enfermarse=2SG 

‘Creí que estarías enfermo.’ 

 

c. àgá bènlòˀ shí yésyídéˀ 

gàgá  b-èn+lh=òˀ     [shí   y-ez-ídé=éˀ] 

NG  COMPL-escuchar=2SG COMP  IRR-REP-llegar.aquí=1SG 

‘No supiste que yo llegaría otra vez.’ 
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d. gàxhá nà gá dxàkìnhé shí bà nkʷàˀ xghèsíákáˀ lò yàˀa ghêzhàˀ 

gàxhá nà    gàgá  dx-àk+nh=é     [shí  bà  nh+kʷàˀ 

MIR  entonces  NG  INC-creer=3FOR.NOM COMP  TERM EST+apilado:PL 

xghèsíá=káˀ   lhàò    yàˀa  ghêz=nhàˀ] 

Xagacía=PL.DST SR:sobre  cerro TPN=DEF 

‘Pero entonces, no sabía que ya estaban apilados los de Xagacía en el cerro 

ghêzh.’ 

 

En estos datos se puede observar que la expresión de la persona gramatical no presenta 

restricción alguna. 

A diferencia de los complementos que no toman complementante, los que se 

introducen con el complementante shí permiten la expresión de la modalidad deóntica, en 

(14a), pero no la ocurrencia de la modalidad epistémica, en (14b). Sobre esta restricción, 

baste con decir que se debe a una discrepancia de índole semántica: mientras que el 

complementante shí ofrece una interpretación donde prevalece la noción de posibilidad o 

irrealidad de la acción codificada en el verbo, la modalidad epistémica, en términos 

generales, tiene que ver con el conocimiento acerca de los eventos y del mundo (Timberlake 

2007:316). Más adelante, en la §3.7.1, trato con detalle las implicaciones semánticas del 

complementante shí. 

 

(14) a. dxnâbèˀ shí dxíyálé chíxhghdxó nhìsàˀ 

dx-nàb=éˀ     [shí   dx+íyálé chíxhgh=dxó   nhìs=nhàˀ] 

INC-preguntar=1SG COMP  DEON   IRR.pagar=1PL.INCL agua=DEF 

‘Pregunto si debemos pagar el agua.’ 

 

b. *àgá   b-nèz+d=òˀ     [shí  shéˀl  b-dàò=bé] 

NG   COMPL-enterarse  COMP  EPST  COMPL-comer=3INF 

Lectura buscada: no supiste si pudo haber comido/si deseaba comer.’ 

 

 Respecto de la estructura de los complementos del subtipo 1b, éstos exhiben una 

configuración similar a la que presenta la oración simple independiente. El ejemplo en (15) 

muestra que, en la oración de complemento los constituyentes argumentales siguen el orden 

canónico de la lengua VSO. 
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(15)  dxàkdèˀ shí wdxòˀnh Lópàˀ lhàˀdxàˀ 

dx-àk+d=éˀ   [shí   b-dxòˀnh   Lóp=nhàˀ    lhàˀdx=nhàˀ] 

INC-creer=1SG  COMP  COMPL-tirar Guadalupe=DEF  tela=DEF 

‘Creí que Guadalupe había tirado la ropa.’ 

 

Los datos en (16), confirman que no hay restricciones para la focalización de los 

elementos argumentales centrales como en (16a) y (16b); tampoco hay restricciones para los 

participantes no centrales como los comitativos, en (16c). 

 

(16) a. wnhábé shí àgá lhéˀnhàˀ dxbànlhé 

b-nhá=bé     [shí   gàgá  lhéˀè=nhàˀ   dx-bành=lhé] 

COMPL-decir=3INF COMP  NG   PROLIB.2PL=FOC INC-robar=2PL 

‘Él dijo que (si) no fueron ustedes los que roban.’ 

 

b. dxépé lhé shí bí dxíòˀbé àgá wílhátghé 

dx-ép=éˀ     lhé    [shí   bí    dx-éˀ=òˀ=bé] 

INC-comunicar=1SG PROLIB2SG  COMP  INDF  INC-comunicar=2SG=3INF 

àgá wíˀ+lhátgh=éˀ 

NG  IRR.permitir=1SG 

‘Te dije que si le decías algo (regañarlo), yo no lo permitiría.’ {ez-1c-129} 

 

c. dxàkdèˀ shí kòn Xébàˀnh bíó 

dx-àk+d=éˀ   [shí  kónh  Xhéb=nhàˀ=nhàˀ b-wyá=òˀ] 

INC-creer=1SG  COMP  con  Josè=COP=FOC  COMPL-bailar=2SG 

‘Creí que era con José con quien habías bailado.’ 

 

 El tópico, en (17), y los agentes indefinidos, en (18), que ocupan la misma posición 

estructural que los participantes en foco, pueden aparecer también sin restricciones delante 

del verbo en la oración de complemento. 

 

(17)   wdìáˀ gânhàˀ bègàntó Dxêdxàˀ… 

‘Pasé donde quedé (de verme) con Moisés…’ 

 

nhàˀ àgá  blhèìdèˀ shí lébén bòxhònghbé 

nhàˀ  gàgá  b-lhèˀì+d=éˀ   [shí  lébé=nhàˀ     

CONJ NG   COMPL-ver=1SG COMP  PROLIB:3INF=TOP   

b-o-xhòngh=bé] 

COMPL-REST-correr=3INF 

‘y no vi si fue el que corrió (se fue).’ 
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(18)   àgá wnèzdèˀ shí tó kámiôn bxègh xhídáˀ 

àgá  b-nèz+d=éˀ     [shí  tó  kámiôn  b-xègh 

NG  COMPL-enterarse=1SG COMP  INDF carro   COMPL-aplastar 

xhíd=nhàˀ] 

gato=DEF 

‘No supe que un carro aplastó al gato.’ 

 

 Con relación a la expresión de la negación en los complementos que toman shí, la 

negación verbal no tiene restricciones, como muestro en (19a); en cambio, la negación 

general –que niega tanto oraciones como frases en la oración simple– ocurre en contextos 

de negación de frases que se han movido a la zona preverbal como en (19b), no puede negar 

la oración cuando aparece ante un verbo como en (19c). 

 

(19) a. àgá wyùˀlházhàˀ shí tsèˀnhé Síkiêlh 

gàgá b-yóˀ+lhàˀzhè=áˀ   [shí  kʷì t-s+ˀ-nhà=é        Síkiêlh] 

NG  COMPL-gustar=1SG COMP  NV  INC-PL:3S-decir=3FOR.NOM Ezequiel 

‘No me gustó que no me llamaran Ezequiel’ {ez.e.1a.004} 

 

b. wnhábé shí àgá lhéˀnhàˀ dxbànlhé 

b-nhá=bé    [shí  gàgá  lhéˀè=nhàˀ   dx-bành=lhé] 

COMPL-decir=3INF COMP  NG   PROLIB.2PL=FOC INC-robar=2PL 

‘Él dijo que ustedes no roban.’ 

 

c. *b-lhèˀì+d=éˀ  [shí  gàgá  b-xhóp=òˀ] 

COMPL-ver=1SG COMP  NG   COMPL-caer=2SG 

Lectura buscada: ‘Ví que no te caíste.’ 

 

3.2.3. Los complementos finitos con complementante dèkè: subtipo 1c  

Los complementos finitos que toman el complementante dèkè, prestado del español, 

presentan también propiedades morfosintácticas y estructurales similares a las de una 

cláusula simple independiente. En la sección 3.8, discuto con detalle este complementante. 

La marcación de los valores aspectomodales, así como la codificación de la persona 

gramatical no imponen ninguna restricción, como ilustran los siguientes datos, donde se 

observa la expresión de los valores del completivo, como en (20a), incompletivo, en (20b) e 
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irrealis, en (20c); los tres valores más importantes debido a su potencial de ocurrencia con 

cualquier ítem verbal de la lengua. 

 

(20) a. dxnèzdèˀ dèkè wzìˀyèˀbéˀ 

dx-nèz+d=éˀ    [dèkè  b-zìˀyèˀ=bé] 

INC-saber=1SG   COMP  COMPL-mentir=3INF 

‘Me estoy enterando que él mintió.’ 

 

b. yènlhòˀ dèkè dxbânhé 

y-èn+lh=òˀ     [dèkè  dx-bành=éˀ] 

IRR-escuchar=2SG COMP  INC-enfermarse=1SG 

‘Te enterarás que robo.’ 

 

c. ghèdínhínhé dèkè chìxhghòˀ xhíánhàˀ 

ghèdìnhì+nh=é      [dèkè  chíxhgh=òˀ   xhíá=nhàˀ] 

COMPL.recordar=3FOR.NOM COMP  IRR.pagar-2SG  deuda=DEF  

‘Recordó que pagarás la deuda.’ 

 

También es posible la expresión de la modalidad epistémica, como en (21a), y de la 

modalidad deóntica, como en (21a), en los complementos que se introducen con el 

complementante dèkè. 

 

(21) a. wnhé dèkè shéˀl sióˀ xlápàˀnhàˀ 

b-nhà=é        [dèkè  shéˀl   síˀ=óˀ 

COMPL-decir=3FOR.NOM COMP  EPST  IRR.comprar=2SG  

lhápéˀ=nhàˀ] 

sombrero=DEF 

‘Dijo que ojalá pudieras comprar el sombrero.’ 

 

b. wyóyíchghlhé dèkè dxíyálé chîxhghtòˀ xhwàˀnhàˀ 

b-yó+yíchgh=lhé     [dèkè  dx+íyálé  chîxhgh=tòˀ 

COMPL-tener.en.mente=2PL COMP  DEON   IRR.pagar=1PL.EXCL 

xhwàˀ=nhàˀ] 

maíz=DEF 

‘Ustedes estaban al pendiente que nosotros debíamos pagar el maíz.’ 

Lit:‘Tuvieron en mente que nosotros debíamos pagar el maíz.’ 

 

 En cuanto a su estructura, este subtipo de complemento finito permite la realización 

del foco, tanto de argumentos centrales, como en (22a), y de elementos oblicuos, en (22b). 
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(22) a. bèndèˀ dèkè bêdxghàˀnhàˀ gáw Lhíchàˀ 

b-èn+d=éˀ     [dèkè  bêdxgh=nhàˀ=nhàˀ  g-dàò   Lhích=nhàˀ] 

COMPL-escuchar=1SG COMP  guajolote=COP=FOC  IRR-comer Alicia=DEF 

‘Me enteré que Alicia se comerá AL GUAJOLOTE.’ 

 

b. kónh yóíchghèˀ dèkèˀ káˀnhàˀ wzàˀk ché kánhí 

kónh   yó+íchgh=éˀ     [dèkè   káˀ=nhàˀ  b-s+ˀ-àk  

ADV:M metido+cabeza=1SG  COMP   ADV:M=FOC COMPL-PL:3S-suceder 

chè=é      kánhí] 

GEN=3FOR.NOM  tiempo.remoto 

‘Pienso mucho que así les pasó antes (a los paisanos).’ {an_1a 005} 

 

Es posible también tener la presencia del tópico interno, en (23), así como la expresión 

de agentes indefinidos, en (24). 

 

(23)   zhêb wésèˀzháíchghé…  

‘Se decepcionaron mucho (los padres)...’ 

 

 nhádx wnèzdèˀ dèkè légákénhàˀ wsèˀìt  

nhádx b-nèz+d=èˀ      [dèkè  légáké=nhàˀ 

luego  COMPL-saber=3FOR.NOM COMP  PROLIB3FOR.PL=TOP 

b(e)-s+ˀ-àt] 

COMPL-PL:3S-morir 

‘luego supe que ellos murieron.’ 

 

(24) a. yênlhòˀ dèkè to méistr dxbành bgàkáˀ 

y-èn+lh=òˀ    [dèkè  tò  méistr  dx-bành  bgà=káˀ] 

IRR-escuchar=2SG COMP  INDF maestro  INC-robar collar=PL.DST 

‘Te enterarás que un maestro roba los collares.’ 

 

 A diferencia del subtipo que selecciona el complementante shí, este tercer subtipo 

permite la ocurrencia de las dos formas de negación, tanto la negación verbal marcado con 

kʷì, como en (25a), como la negación general expresado a través de gàgá, en (25b). 

 

(25) a. wnèzdèˀ dèkè kʷì góˀnhé zhình 

b-nèz+d=éˀ     [dèkè  kʷì  g-ônh=é      zhình] 

COMPL-enterarse=1SG COMP  NV  IRR-hacer=3FOR.NOM trabajo 

‘Me enteré que él no iba a trabajar.’ 
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b. bzèndèˀ dèkè àgá gòˀnlhé zhìná 

b-zén+d=éˀ    [dèkè   gàgá   g-ônh=lhé   zhình=nhàˀ] 

COMPL-avisar=1SG COMP  NG    IRR-hacer=2PL  trabajo=DEF 

‘Avisé que ustedes no iban a trabajar.’  

 

3.2.4. Distribución de verbos matrices en el tipo estructural 1 

A continuación, presento la lista de verbos matrices de las distintas clases semánticas como 

están distribuidas en cada uno de los subtipos estructurales de complemento finito de la 

lengua. En la Tabla 12 se puede observar que la mayoría de los verbos matrices toman 

complementos del subtipo 1a (sin complementante) y del subtipo 1b (con complementante 

shí), y un número menor de verbos matrices seleccionan el subtipo 1c (con complementante 

dèkè). 

 

Tabla 12. Distribución de los verbos matrices en el tipo estructural 1. 

Clases 

semánticas 
Verbos matrices 1a 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

1. nhà ‘decir’ ✓ ✓ ✓ 

2. éˀ ‘decir’ ✓ ✓ ✓ 

3. ùzh ‘comunicar a 2 y 3’ ✓ ✓ ✓ 

4. zên+d ‘comunicar, avisar’ ✓ ✓ ✓ 

5. òèˀ+dìˀzhè ‘platicar’ ✓ ✓ ✓ 

6. nàb ‘preguntar’ X ✓ X 

7. òxh ‘llamar’ ✓ ✓ X 

C
re

en
ci

a 1. 

 

àk+d 

 

‘suponer, creer’ 

 
✓ ✓ ✓ 

2. éghlhéˀ28 ‘creer’ ✓ ✓ ✓ 

C
o
g
n
ic

ió
n

 1. al+lhaˀzhè ‘olvidar’  ✓ ✓/X29 ✓ 

2. dxògh+yíchgh ‘olvidarse de’ ✓ ✓/X ✓ 

3. ghédín+d ‘recordar’ ✓ ✓/X ✓ 

4. bénhé+pénsâr ‘pensar’ ✓ ✓/X ✓ 

28 Es un verbo ambitransitivo, en su versión monotransitiva pronominaliza solo objetos inanimados. 
29 En la §3.7.1, explico las restricciones de ocurrencia del complementante shí de los predicados matrices de 

cognición, percepción directa y actitud proposicional. 
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Clases 

semánticas 
Verbos matrices 1a 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

5. ónh+xhbáb  ‘pensar’ (desuso) ✓ ✓/X ✓ 

6. yó+yíchgh ‘tener en mente’ ✓ ✓/X ✓ 

7. ènh+d ‘enterarse’ ✓ ✓/X ✓ 

8. nèz+d ‘saber’ ✓ ✓/X ✓ 

9. àk+bèˀì+d 
‘darse cuenta, 

reaccionar’ 
✓ 

✓/X ✓ 

10. éy+bàn ‘darse cuenta’ ✓ ✓/X X 

11. lhéˀy+d ‘darse cuenta’ ✓ ✓/X ✓ 

12. ìà ‘vigilar, mirar’ ✓ ✓/X ✓ 

13. nè+yàˀ ‘adivinar’ ✓ ✓/X ✓ 

14. záˀ+lhàˀzhèˀ ‘imaginar, sospechar’ ✓ ✓/X ✓ 

15. ônh ‘asegurar’ ✓ ✓/X ✓ 

16. nèi+d+yèlh ‘soñar’ ✓ ✓/X ✓ 

17. éxhákíˀ+d ‘descubrir’ ✓ ✓/X ✓ 

P
er

ce
p
ci

ó
n
 d

ir
ec

ta
 1. lhéˀy+d  ‘ver’ ✓ ✓/X ✓ 

2. ìà ‘mirar’ ✓ ✓/X ✓ 

3. zè+nhâg ‘escuchar’ ✓ ✓/X X 

4. énh+d ‘oír’ ✓ ✓/X X 

5. dàw+d ‘saborearlo’ ✓ ✓/X X 

6. lèˀì+d ‘olerlo’ ✓ ✓/X X 

7. dàn+d ‘tocarlo’ ✓ ✓/X X 

A
ct

it
u
d
 p

ro
p
o
si

ci
o
n
al

 

1. chóg+lhàˀzhè ‘decidir’ ✓ ✓/X X 

2. zhêb ‘temer’ ✓ ✓/X X 

3. wìˀ+lhàtgh ‘permitir’ ✓ ✓/X X 

4. àk+lhén ‘ayudar’  ✓ ✓/X X 

5. ìyìˀ+d ‘avergonzarse’ ✓ ✓/X X 

6. gòˀ+lhó+nhá 
‘estar a cargo de, 

responsabilizarse’ 
✓ ✓/X X 

7. yólhò ‘acostumbrarse’ ✓ ✓/X X 

8. sàkèˀ ‘calcular, procurar’ ✓ ✓/X X 

9. shàlgh ‘presumir’ ✓ ✓/X X 

10. álíˀ+d  ‘dar tiempo’ ✓ ✓/X X 

11. éy+bèy ‘alegrarse’ ✓ ✓/X X 

12. yóˀ+lhàzhèˀ ‘gustar, agradar’ ✓ ✓/X X 

13. ìà+yí ‘juzgar’ ✓ ✓/X X 
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Clases 

semánticas 
Verbos matrices 1a 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

14. yí ‘buscar, gestionar’ ✓ ✓/X X 

15. dìlgh+lhàˀzhèˀ ‘buscar la manera’ ✓ ✓/X X 

16. ey+xhóp ‘delatar’ ✓ ✓/X X 

17. dàò+xhíá ‘quejarse’ ✓ ✓/X X 

18. ey+dxògh+lhénh ‘lograr’ ✓ ✓/X X 

19. lhàzhgh ‘difícil’ ✓ ✓/X X 

20. wâlh ‘fuerte, difícil’ ✓ ✓/X X 

21. zbán ‘desagradable, feo’ ✓ ✓/X X 

22. mbà ‘agradable, bueno’ ✓ ✓/X X 

23. zìw ‘desagradable, feo’ ✓ ✓/X X 

24. wênh ‘bueno’ ✓ ✓/X X 

25. mâlh  ‘malo’ ✓ ✓/X X 

 

3.3. Complementos finitos interrogativos  

En la sección previa discutí la sintaxis interna de los complementos finitos declarativos, en 

esta sección me voy a centrar en la descripción de los complementos finitos interrogativos.  

 

3.3.1. Interrogación polar 

La interrogación polar (i.e., con respuestas sí o no) en el zapoteco de SMC se presenta con 

los subtipos 1a, en (26a), y 1b, en (26b), es decir, con el complemento que no toma 

complementante y el que toma el complementante shí, respectivamente; en estos dos 

subtipos de complemento finito la partícula é ocurre invariablemente delante de la oración 

compleja.30 El ejemplo en (26c), en cambio, muestra que la interrogación polar no es posible 

con los complementos introducidos a través del complementante dèkè. Más adelante, en la 

§3.8.1, discuto con detalle las implicaciones semánticas que disparan esta restricción en 

subtipo estructural 1c. 

 

30 En el capítulo 2, §2.4.4.3, he presentado, a grandes rasgos, la construcción de interrogación polar en la 

oración simple. 
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(26)  a. é zênlhòˀ bxhóp mrâxhàˀ 

é   z-èn+lh=óˀ     [b-xhóp   mrâxh=nhàˀ] 

INT PFTO-escuchar=2SG  COMPL-caer  naranja=DEF 

¿Escuchaste que cayó la naranja? 

 

b. é wnabbe shi blhóˀ 

é   b-nàb=bé     [shí  b-lháˀ=òˀ] 

INT COMPL-preguntar=3INF COMP  COMPL-llegar.aquí=2SG 

‘¿Él preguntó si llegaste?’ 

 

c. *é  dx-gèdính+lh=óˀ  [dèkè  b(e)-àt=é] 

INT INC-recordar=2SG COMP  COMPL-morir=3FOR.NOM 

Lectura buscada. ‘¿Recordaste que murió?’ 

 

 Aunque de manera bastante marginal, la lengua permite la ocurrencia de la partícula é 

dentro de la oración de complemento, pero no forma un complemento interrogativo sino uno 

declarativo, como lo muestra el ejemplo en (27a). He notado que la presencia de é en los 

complementos finitos ocurre únicamente con los verbos wìà ‘mirar’, wìà+ìà ‘vigilar’, 

zè+nhàg ‘oir’ y ghédính+d ‘recordar’. Otros verbos no permiten la ocurrencia de é en el 

complemento, véase la secuencia mal formada en (27b). 

 

(27) a. dxwìâdxíá é zósòˀsólhbé béládôràˀ 

dx-wìáˀ+dx-íá=áˀ     [é   z-s+ˀ-oy+sólh=bé    béládôr=nhàˀ] 

INC-mirar+INC-cuidar=1SG COMP  PFTO-PL:3S-apagar=3INF veladora=DEF 

‘Vigilo que (los topilillos) hayan apagado la veladora.’ {le_1_28} 

 

b. *b-ey+chòg+lhàˀzhè=bé [é   b-yégh=òˀ] 

COMPL-decidir=3INF   COMP  COMPL-ir=2SG 

Lectura buscada: ¿Decidió que fueras? 

 

 La partícula é en el complemento la interpreto con una función de complementante, 

tal como la he glosado arriba en (27a) y donde es claro que el complemento es declarativo. 

A este respecto, el ejemplo en (28a) indica que esta estructura requiere la presencia de é, 

como marcador de interrogación, al inicio de la oración compleja para construir un 

complemento interrogativo. Las construcciones agramaticales de (28b-c) apoyan la idea de 

que en la oración de complemento é es un complementante y no la marca de interrogación, 
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pues la lengua rechaza la concurrencia de dos complementantes, sea que se busque una 

lectura declarativa o una interrogativa. Una explicación a esta ocurrencia de la partícula de 

interrogación en la oración subordinada es que é pudo haber tenido la función de 

complementante, pero fue reemplazada por el morfema shí. 

 

(28) a. é dxghédínlhóˀ é záwbé 

é  dx-ghédính+lh=òˀ [é   z-dàò=bé] 

INT INC-recordar=2SG COMP  PFTO-comer=3INF 

‘¿Recuerdas si comió?’ 

 

b. *dx-ghédính+lh=òˀ [é   shí  z-dàò=bé] 

INC-recordar=2SG COMP  COMP  PFTO-comer=3INF 

Lectura buscada: ‘Recuerdas que comió.’ 

 

c. *é  dx-ghédính+lh=òˀ [é   shí   z-dàò=bé] 

INT INC-recordar=2SG COMP  COMP  PFTO-comer=3INF 

Lectura buscada: ‘¿Recuerdas si comió?’ 

 

3.3.2. Interrogación parcial   

El zapoteco de SMC tiene un paradigma de palabras interrogativas de información: nhó 

‘¿quién?’, bí ‘¿qué?’ nhák ‘¿cómo?’, bát ‘¿cuándo?’ gá ‘¿dónde?’ gáké ‘¿cuánto(s)?’ y bàlé 

‘¿cuántos?’ (véase el capítulo 2, §2.4.4.2.2). La interrogación parcial en las oraciones de 

complemento sólo es posible con el subtipo de complementos que no toman 

complementante, como se ilustra en (29a) y (29b), con las proformas nhó ‘quién’ y bát 

‘cuándo’, respectivamente. Los complementos introducidos por un complementante no 

participan en las construcciones de interrogación parcial, como muestran las secuencias 

agramaticales en (30).  

 

(29) a. wnàbbé nhó bláˀ 

b-nàb=bé      [nhó  b-lhàˀ] 

COMPL-preguntar=3INF  quién  COMPL-llegar.aquí 

‘El preguntó quién llegó.’ 
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b. wnàbbé bát blóˀ 

b-nàb=bé      [bát   b-lhàˀ=òˀ] 

COMPL-preguntar=3INF  cuándo COMPL-llegar.aquí=2SG 

‘El preguntó que cuándo llegaste.’ 

 

(30)  a. *b-nàb=bé      [shí   bát   b-lhàˀ=òˀ] 

COMPL-preguntar=3INF  COMP  cuándo COMPL-llegar.aquí=2SG 

Lectura buscada: ‘Él preguntó que cuándo llegaste.’ 

 

b. *b-nàb=bé      [dèkè  bát   b-lhàˀ=òˀ] 

COMPL-preguntar=3INF  COMP  cuándo COMPL-llegar.aquí=2SG 

Lectura buscada: ‘Él preguntó que cuándo llegaste.’ 

 

 En la Tabla 13, se presenta un resumen de los complementos declarativos e 

interrogativos; nótese que los tres subtipos permiten oraciones declarativas, la interrogación 

polar sólo es posible con los subtipos 1a y 1b, mientras que la interrogación parcial no es 

posible con los subtipos 1b y 1c. 

 

Tabla 13.  Complementos finitos declarativos e interrogativos. 

 Complementos finitos 

 sin COMP shí dèkè 

Declarativas ✓ ✓ ✓ 

Interrogación polar ✓ ✓ X 

Interrogación parcial ✓ X X 

 

3.4. Resumen sobre la sintaxis interna 

En las secciones precedentes §3.2 y §3.3 he descrito con detalle la sintaxis interna de los 

complementos finitos (i.e., tipo estructural 1) y he mostrado su carácter de oraciones finitas 

tanto con los complementos que prescinden del complementante como con aquellos que 

toman los complementantes shí y dèkè. Asimismo, he tratado los complementos declarativos 

e interrogativos en esta variedad de zapoteco. En la Tabla 14, presento los rasgos formales 

evaluados en los tres subtipos de complemento finito de la lengua.  
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Tabla 14. Sintaxis interna de los complementos finitos. 

  
 

AM 

 

Persona 
 

Foco 

 

Tópico 

Negación Rol  

verbal general OP OS 

Compl. 

Finitos 

1a ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1b ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓/X ✓ ✓ 

1c ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 Se puede notar que, desde el punto de vista de la sintaxis interna del complemento, los 

tres subtipos estructurales comparten casi todas las propiedades morfosintácticas y 

estructurales que sirven de diagnóstico para evaluar la finitud. Este hecho apoya su 

tratamiento como subtipos de un tipo estructural general que he denominado “tipo finito”. 

Sin embargo, poniendo atención al criterio declarativo vs. interrogativo, se notan diferencias 

entre los subtipos (véase la Tabla 13 de la sección anterior). Otras diferencias formales entre 

los subtipos 1a, 1b y 1c se hacen evidentes al mirar la sintaxis de la oración compleja, tal es 

el propósito de la siguiente sección. 

 

3.5. La sintaxis de la oración compleja  

En este apartado ofrezco una discusión en torno a la relación sintáctica entre la oración 

matriz y el complemento finito, a partir de los criterios formales reportados a nivel 

translingüístico como el movimiento del complemento, la extracción, y la coherencia 

temporal y referencial (Cristofaro 2003). Estos rasgos muestran el grado de integración 

sintáctica de los complementos al predicado matriz y a la par apoyan la hipótesis de la 

subordinación en el caso de los complementos del subtipo 1a, aquellos que no seleccionan 

un complementante. Con relación a esto último, al final de este apartado, en la §3.6, discuto 

a grandes rasgos las construcciones paratácticas. 
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3.5.1. El movimiento del complemento 

Bajo este parámetro evalúo la posibilidad de ocurrencia de la oración de complemento 

delante del verbo matriz.31 El zapoteco de SMC presenta secuencias en las que un predicado 

matriz (i.e., un ítem que pertenece al conjunto de verbos que toman complementos 

oracionales) se expresa después de una oración simple; de estas secuencias identifico tres 

pautas: 1) un caso que está a caballo entre movimiento de complemento y construcción 

evidencial, 2) construcciones de habla reportada y 3) construcciones de reparación o 

parentéticas. A continuación, describo estas secuencias. 

 Hay un caso, con el verbo matriz àk+d ‘creer, suponer’, en (31a), que en principio 

puede considerarse una instancia de movimiento de complemento por dos razones: la 

primera, es que toda la construcción tiene un solo contorno entonacional y, la segunda, es 

que tiene la misma interpretación como cuando el predicado matriz ocupa su lugar canónico 

en la construcción de complemento, como en (31b), tal como se indica en la traducción al 

español. 

 

(31) a. bá zghédòˀ gòkdèˀ 

[bá  z-yégh+zàˀ=òˀ]  go-àk+d=éˀ 

TERM  PFTO-ir+partir=2SG COMPL-creer=1SG 

‘Pensé que ya te habías ido.’ 

 

b. gòkdèˀ bá zghédòˀ 

go-àk+d=éˀ    [bá  z-yégh+zàˀ=òˀ] 

COMPL-creer=1SG TERM  PFTO-ir+partir=2SG 

‘Pensé que ya te habías ido.’ 

 

Ahora bien, si la lengua permitiera el movimiento del complemento, estrictamente 

hablando, se esperaría que ocurriera con otros tipos semánticos de predicados matrices o 

bien que, en tanto complemento, la oración que ocurre al inicio de la estructura tomara los 

complementantes shí, como en (32a) o dèkè, en (32b), pero éste no es el caso en el zapoteco 

31 Este fenómeno, también denominado complemento invertido o inversión del complemento, se ha reportado 

en algunas lenguas mixtecas (García Mejía 2012) y en algunas lenguas mayas como el poptí’ (Craig 1977), el 

akateko (Zavala 1992), el tojolabal (Curiel 2018; Vázquez López 2019) y el maya yucateco (Petatillo Balam 

2020). 
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de SMC; de modo que este cambio de posición de los predicados que involucran el verbo de 

creencia àk+d la entiendo en términos de su gramaticalización a convertirse en una 

construcción evidencial de tipo inferencial (Aikhenvald 2004).  

 

(32) a. *[shí  bá   z-yégh+zàˀ=òˀ]  go-àk+d=éˀ 

COMP  TERM  PFTO-ir+partir=2SG COMPL-creer=1SG 

Lectura buscada: ‘Pensé que ya te habías ido.’ 

 

b. *[dèkè bá   z-yégh+zàˀ=òˀ]   go-àk+d=éˀ 

COMP  TERM  PFTO-ir+partir=2SG  COMPL-creer=1SG 

Lectura buscada: ‘Pensé que ya te habías ido.’ 

 

Un ejemplo de construcción de habla reportada en donde un el predicado éˀ ‘decir’, 

candidato a verbo matriz de comunicación, ocurre después de la oración simple nhàˀ wzé 

lháwnháˀ ‘párate en frente de mí’, la muestro en (33a). Este tipo de estructuras son bastante 

recurrentes en la lengua, y además suele haber una pausa entre los dos predicados, que en 

este ejemplo señalo con el símbolo #. Debido a su alta productividad, este tipo de 

construcciones está en vías de gramaticalizarse como construcciones de tipo evidencial 

(Aikhenvald 2004); al respecto, obsérvese el ejemplo de (33b) donde el primer verbo de 

comunicación que aparece, el verbo nhà ‘decir’, no toma flexión de aspecto, como sí lo hace 

el segundo verbo ‘decir’. Un caso claro de construcción de complemento con un verbo de 

comunicación en el zapoteco de SMC supone, primero, la expresión de la oración matriz y, 

posteriormente, la expresión del complemento finito, como en (33c). 

 

(33) a. nhàˀ wzé lháwnháˀ dxé 

[nhàˀ  b-zé     lhàò=áˀ]     # [dx-éˀ=é] 

CONJ  COMPL-pararse SR:en.frente=PSR1SG  INC-decir=3FOR.NOM 

‘Párate en frente de mí, dijo.’ {an.1b.150} 

 

b. gónhòˀ xhmándád bèˀnhí nhé dxé 

[g-ônh=òˀ   x-mándád   bèˀ=nhì]      [nhà=é 

IRR-hacer=2SG  POS-quehacer CLFPRO:INF=DEM:PRX decir=3FOR.NOM 

dx-nhà=é]  

INC-decir=3FOR.NOM 

‘Tú harás el quehacer de esta persona, dice que dijo.’ {ez.e.1c.064} 
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c. kánhàˀ tsèˀnhé dxghèsèˀsèdé dìˀzhèˀxtîlhàˀ làˀànhá 

ká+nhàˀ   t-s+ˀ-nhà=é        [dx-yêgh-s+ˀ-sèd=é     

antes   INC-PL:3S-decir=3FOR.NOM INC-ir-PL:3S-estudiar=3FOR.NOM   

dìˀzhèˀ+xtîlh=nhàˀ  làˀ=nhàˀ] 

español=DEF    Oaxaca=DEM:DST  

ʻAntes decían que iban a estudiar español a Oaxaca.’ {ez_1c_008} 

 

 En (34a) muestro un ejemplo de construcción de reparación donde el ítem, candidato 

a verbo matriz, ocurre en el extremo derecho de la estructura. En estos casos siempre es 

perceptible una pausa entre un predicado y otro (indicado también con el símbolo #). A 

diferencia de lo que mostré con los verbos de ‘decir’, los verbos de conocimiento como 

‘recordar’ no pueden ocurrir sin flexión, por tanto, no hay elementos para sostener que 

también este tipo de predicados apunta a convertirse en una construcción evidencial. Por 

otro lado, la forma canónica de expresión del complemento oracional de un verbo matriz de 

‘conocimiento’, la presento en (34b). 

 

(34) a. dèˀ Máksímínhàˀkghàn scríbân ché dxghtíndé 

[dèˀ   Máksímính=nhàˀ=kghân scríbân   chè=é]    # 

difunto  Maximino=DEF=ADV:M escribano  GEN=3FOR.NOM  

[dx-ghtín+d=éˀ] 

INC-recordar=1SG 

‘El difunto Maximino fue el escribano de él, me acuerdo.’ {an.1b.265} 

 

b. dxghtíndeˀ bzhìntoˀ tó síúdâ 

dx-ghèdín+d=èˀ   [b-zhìn-tòˀ        tó    síúdâ] 

INC-recordar=1SG COMPL-llegar.allá=1PL.EXCL INDF  ciudad 

‘Recuerdo que llegamos a una ciudad.’ {fi.14.081} 

 

3.5.2. La extracción  

La extracción consiste en el movimiento de alguno de los elementos de la oración de 

complemento a la izquierda del verbo matriz utilizando las palabras interrogativas de 

información. La mayoría de los elementos de una oración de complemento son candidatos a 

la extracción (i.e., el objeto sintáctico, las frases adposicionales y los adverbios de manera). 

En el zapoteco de SMC sí es posible la extracción del objeto en los tres subtipos de 
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complemento finito, pero surgen algunas restricciones. Los siguientes pares de ejemplos 

corroboran la posibilidad de extraer el objeto sintáctico de la oración de complemento; en 

los complementos que no toman complementante, en (35), en los que toman el 

complementante shí, en (36), y en aquellos que seleccionan dèkè, en (37). 

 

(35) a. dxghtíndèˀ bènh nhólhàˀ dò 

dx-ghtín+d=éˀ   [b(e)-ônh   nhólh=nhàˀ  dò] 

INC-recordar=1SG COMPL-hacer   mujer=DEF  mecate 

‘Recuerdo que la mujer hacía mecate.’ 

 

b. bí dxghtínlhòˀ bènh nhólhàˀ 

bí    dx-ghtín+lh=òˀ    [b(e)-ônh    nhólh=nhàˀ] 

PROINT COMPL-recordar=2SG COMPL-hacer  mujer=DEF 

‘Qué recuerdas que hizo la mujer.’ 

 

(36) a. tsàˀkìnhé shí gáwéb yèlhàˀ 

t-s+ˀ-àk+nh=é        [shí   g-dàò=b    yèlh=nhàˀ] 

INC-PL:3S-pensar=3FOR.NOM  COMP  IRR.comer=3ANI milpa=DEF 

‘Pensaban que (los animales) comerían la milpa.’ 

 

b. bí tsàˀkìnhé shí gáwéb 

bí   t-s+ˀ-àk+nh=é        [shí   g-dàò=b] 

PROINT  INC-PL:3S-creer=3FOR.NOM  COMP  IRR.comer=3ANI 

‘¿Qué creen que comerían (los animales)?’ 

 

(37) a. bzênlhòˀ dèkè wlhành wèzònhàˀ méskâlhàˀ 

b-zên+lh=òˀ    [dèkè  w-bành    wèzò=nhàˀ   méskâlh=nhàˀ] 

COMPL-avisar=2SG COMP  COMPL-robar borracho=DEF  mezcal=DEF 

‘Avisaste que el borracho robó el mezcal.’ 

 

b. bîn bzênlhòˀ dèkè wlhành wèzònhàˀ 

bí=nhàˀ    b-zên+lh=òˀ    [dèkè  w-bành    wèzò=nhàˀ] 

PROINT=FOC COMPL-avisar=2SG COMP  COMPL-robar borracho=DEF 

¿Qué (exactamente) avisaste que robó el borracho? 

 

 Esta lengua permite también la expresión de frases nominales con función argumental 

de objeto de la oración de complemento delante del verbo matriz, en lugar de las palabras 

interrogativas de información, como muestran los ejemplos, en (38). Una diferencia entre 
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las palabras interrogativas de información y las frases nominales que ocurren delante del 

verbo principal consiste en que las frases nominales requieren obligatoriamente la marca de 

foco en todos los casos. Cabe recalcar que se habla de foco interno cuando el movimiento se 

lleva a cabo en posición preverbal de la oración de complemento y de foco externo cuando 

el movimiento de un argumento se expresa delante del verbo matriz, como muestran estos 

ejemplos. 

 

(38) a. békʷèˀnhàˀ blhéˀìdèˀ bxègh kámíónàˀ 

békʷèˀ=nhàˀ b-lhèˀì+d=éˀ   [b-xègh      kámíón=nhàˀ] 

perro=FOC  COMPL-ver=1SG COMPL-atropellar  carro=DEF 

‘Vi al PERRO que el carro aplastó.’ 

 

b. râràˀ dx̀akdèˀ shí bdxíxhòˀ 

râr=nhàˀ  dx -àk+d=éˀ   [shí  b-dxíxh=òˀ] 

florero=FOC INC=creer=1SG COMP  COMPL-tirar=2SG 

‘Creo que tiraste el FLORERO.’ 

 

c. bèˀlhnhàˀ dx̀akdèˀ dèkè wxhìòˀ 

bèˀèlh=nhàˀ dx =ak+d=éˀ  [dèkè  b-xhì=òˀ] 

carne=FOC  INC=creer=1SG COMP  COMPL-comprar=2SG 

‘Creo que compraste la CARNE.’ 

 

 La extracción del objeto sintáctico de un complemento finito no presenta ningún tipo 

de restricción como evidencian los ejemplos anteriores; en cambio, la extracción de frases 

preposicionales como los comitativos, los instrumentales, y los locativos encabezados por 

un sustantivo relacional sí imponen restricciones. Obsérvese el ejemplo en (39b) donde 

únicamente el complemento del subtipo 1a (sin complementante) permite la extracción del 

participante comitativo, pero toma preferentemente la preposición ‘con’ prestada del español 

y no la preposición nativa lhénh ‘con’ como sí lo hace cuando funciona como adjunto en el 

complemento, en (39a). Un rasgo que mantienen las frases adposicionales, sea que se 

introduzcan con preposición o con sustantivos relacionales, es que al moverse a la izquierda 

del verbo matriz exhiben pied piping con inversión (Smith-Stark 1998). Las estructuras mal 

formadas con complementante shí, (40a), y con complementante dèkè, (40b), muestran que 
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el alcance de la extracción de frases adposicionales solo es posible con los complementos 

sin complementante. 

 

(39) a. blhéˀìdè bxhònhg nhólhàˀ lhénh bíˀdònhàˀ 

b-lhéˀì+d=éˀ  [b-xhònhg  nhólh=nhàˀ  lhénh  bíˀdòˀ=nhàˀ] 

COMPL-ver=1SG COMPL-correr mujer=DEF  PREP:con niño=DEF 

‘Vi que la mujer corrió con el niño.’ 

 

b. nhó kònh blhéˀìlhé bxhònhgh nhólhàˀ 

nhó  kònh  b-lhéˀì+i=lhé  [b-xhònhgh  nhólh=nhàˀ] 

PROINT PREP  COMPL-ver=2PL COMPL-correr mujer=DEF 

‘¿Con quién vieron que se fugó la mujer?’ 

 

(40) a. *nhó  kònh  b-nèz+lh=òˀ   [shí  g-dàò=b] 

PROINT  PREP  COMPL-saber=2SG COMP  IRR-comer=3ANI 

Lectura buscada: ‘¿Con quién supiste que va a comer (el animal)?’ 

 

b. *nhó  kònh  dx-àk+lh=òˀ  [dèkè  w-bành    wèzò=nhàˀ] 

PROINT PREP  INC-creer=2SG  COMP  COMPL-robar borracho=DEF  

Lectura buscada: ‘¿Con quién pensaste que el borracho robó el mezcal?’ 

 

 La extracción de manera impone un tipo diferente de restricción para los tres subtipos 

de complemento finito. En (41) muestro que zbánh ‘feo’ es un modificador adverbial del 

verbo de complemento. En los datos de (42) ocurre la palabra interrogativa nhák ‘¿cómo?’ 

en sustitución del adverbio zbánh ‘feo’ que resulta en una construcción pragmáticamente 

anómala (que señalo con el símbolo #) cuya interpretación por defecto es la de interrogar 

por la manera del predicado matriz y en ningún caso por algún adjunto de manera del verbo 

de complemento. 

 

(41)   blhéˀìlhòˀ dxyá wèzònhàˀ zbán 

b-lhéˀì+lh=òˀ  [dx-yá  wèzò=nhàˀ   zbán] 

COMPL-ver=2SG INC-bailar borracho=DEF  feo 

‘Viste que el borracho bailaba feo.’ 
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(42) a. nhák blhéˀìlhòˀ dxyá wèzònhàˀ 

# nhák  b-lhéˀì+lh=òˀ  [dx-yá  wèzò=nhàˀ] 

PROINT COMPL-ver=2SG INC-bailar borracho=DEF 

‘¿Cómo viste que bailaba el borracho?’ 

 

b. nhák blhéˀìlhòˀ shí dxyá wèzònhàˀ 

# nhák  b-lhéˀì+lh=òˀ  [shí  dx-yá   wèzò=nhàˀ] 

PROINT COMPL-ver=2SG COMP  INC-bailar borracho=DEF 

‘¿Viste cómo bailaba el borracho?’ 

 

c. nhák blhéˀìlhòˀ dèkè dxyá wèzònhàˀ 

# nhák  b-lhéˀì+lh=òˀ  [dèkè  dx-yá   wèzò=nhàˀ] 

PROINT COMPL-ver=2SG COMP  INC-bailar borracho=DEF 

‘¿Viste cómo bailaba el borracho?’ 

 

3.5.3. Rasgos formales adicionales de la oración compleja  

El movimiento del complemento y en particular las posibilidades de extracción de los 

elementos que ocurren en la oración de complemento de tipo finito que presenté en las dos 

secciones previas (§3.5.1 y §3.5.2) permiten hipotetizar que, hasta cierto grado hay una 

integración sintáctica entre el predicado matriz y su complemento oracional. 32  La 

descripción que hago en esta sección, por un lado, apoya la idea de dicha integración 

sintáctica y, por otro lado, justifica que además de la subordinación semántica entre el verbo 

matriz y el complemento se presentan rasgos de subordinación sintáctica (Palancar 2012). 

En el zapoteco de SMC, algunos predicados matrices imponen restricciones aspectomodales 

(léase también coherencia temporal) sobre su complemento oracional finito. Propongo que 

tales restricciones no están motivadas pragmáticamente, sino que son un signo de integración 

(Givón 1980). 

 Las restricciones aspectomodales se presentan con algunos verbos de las clases 

semánticas de percepción directa y actitud proposicional. Cuando un verbo matriz de 

cualquiera de las clases mencionadas tiene flexión de aspecto incompletivo no es posible la 

ocurrencia del aspecto completivo en el complemento, en (43a) y en (43b). 

32 Para verificar o falsear esta hipótesis hace falta aplicar el diagnóstico de la extracción de adjuntos en otras 

oraciones subordinadas como las oraciones relativas o adverbiales, diagnóstico que queda fuera de los 

propósitos de esta tesis. 
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(43) a. *dx-lhéˀì+d=éˀ  [b-bìx=òˀ] 

INC-ver=1SG  COMPL-caer=2SG 

Lectura buscada: ‘Estoy viendo que te caíste.’ 

 

b. *dx-wíˀ+lhátgh=éˀ [go-àk+lhénh=òˀ] 

INC-permitir=1SG  COMPL-ayudar=2SG 

Lectura buscada: ‘Permito que hayas ayudado.’ 

 

 Limitaciones similares se observan cuando verbos matrices de estas mismas clases 

semánticas están flexionados en el modo irrealis, los complementos no tienen acceso a la 

flexión en completivo, como se muestra en las estructuras agramaticales de (44a) y en (44b). 

 

(44) a. *w-zê+nhàg=éˀ [b(e)-òl=bé] 

IRR-oir=1SG  COMPL-cantar=3INF 

Lectura buscada: ‘Oiré que cantaste.’ 

 

b. *zhêb=éˀ   [b-bành=bé] 

IRR.temer=1SG COMPL-robar=3INF 

Lectura buscada: ‘Temeré que robaste.’ 

 

De hecho, varios de los verbos matrices de actitud proposicional flexionados en irrealis 

sólo pueden tener complementos finitos que también toman irrealis, como muestran los datos 

en (45). 

 

(45) a. *zhêb=éˀ   [dx-bành=bé] 

IRR.temer=1SG INC-robar-3INF 

Lectura buscada: ‘Temeré que estés robando.’ 

 

b. *zhêb=éˀ   [z-bành=bé] 

IRR.temer=1SG PFTO-robar-3INF 

Lectura buscada: ‘Temeré que haya robado.’ 

 

c. zhêbéˀ kʷánhbé 

zhêb=éˀ     [kʷánh=bé]   

IRR.temer=1SG  IRR.robar-3INF  

‘Temeré que robe.’ 
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 Algunos verbos matrices que flexionan en aspecto completivo no pueden tener 

complementos finitos en modo irrealis, contrástese las construcciones en (46). Otros verbos 

matrices en aspecto completivo, en cambio, sí permiten la flexión de irrealis en el 

complemento, en (47). 

 

(46) a. *b-wìà=áˀ    [yégh-s+ˀ-chègh    bénéˀ  yèˀzh=kàˀ  

COMPL-mirar=1SG IRR.ir-PL:3S-amarrar  persona San.Pedro=PL.DST 

béné+wélhâzh=kàˀ] 

paisano=PL.DST 

Lectura buscada: ‘Miré que los de San Pedro iban a amarrar a los paisanos’ 

 

b. bìà dxghésèˀchègh béné yèˀzhkàˀ béné wélházhkàˀ 

b-wìà=áˀ    [dx-yegh-s+ˀ-chègh    bénéˀ  yèˀzh=kàˀ  

COMPL-mirar=1SG INC-AUX-PL:3S-amarrar  persona San.Pedro=PL.DST

béné+wélhâzh=kàˀ] 

paisano=PL.DST 

‘Miraba que iba a amarrar los de San Pedro a los paisanos’ 

 

(47)   bìyìˀnhé kʷánhèˀ medxàˀ 

b-ey+yìˀ+nh=é        [kʷánh=éˀ    mêdx=nhàˀ]oc 

COMPL-avergonzarse=3FOR.NOM IRR.robar=1SG  dinero=DEF 

‘Le avergonzó que yo robara el dinero.’ 

 

 Estas mismas restricciones aspectomodales se observan cuando la oración compleja 

tiene un complemento con complementante (shí o dèkè). El esquema en (48), indica que (a) 

cuando el verbo matriz tiene flexión de incompletivo el complemento no puede tomar el 

completivo, los demás aspectos sí pueden ocurrir en el complemento; luego (b), si el verbo 

principal aparece en completivo el complemento no puede tomar el modo irrealis, mientras 

que la expresión de los demás aspectos sí son permitidos; cuando el verbo matriz tiene modo 

irrealis (c), sólo es posible la ocurrencia del modo irrealis en el complemento, los demás 

aspectos no pueden ocurrir. 

 

 

 

 



110 

(48)   Restricciones aspectomodales con complementos con shí y dèkè 

   Verbo matriz  Complemento 

a. INC    *[COMPL] 

     *[IRR] 

     *[PFTO] 

     [INC] 

 

b. COMPL   *[IRR] 

     [INC] 

     [COMPL] 

     [PFTO] 

 

c. IRR    *[COMPL] 

     *[INC] 

     *[PFTO] 

     [IRR]  

 

 Con respecto a la negación, algunos verbos matrices de actitud proposicional permiten 

la negación verbal pero no la negación general en el complemento finito, como en (49). 

Otros verbos de esta clase sí permiten ambas formas de negación en el complemento, en 

(50).33 

 

(49) a. *dx-zhéb=é     [gàgá  bánh    bdòˀ=nhá] 

INC-temer=3FOR.NOM NG   IRR-vivir  bebè=DEF 

Lectura buscada: ‘Temo que no sobreviva el bebé.’ 

 

b. dxzhébé kʷí ébám bdòˀnhá 

dx-zhéb=é      [kʷì bánh    bdòˀ=nhá]  

INC-temer=3FOR.NOM NV  IRR.vivir  bebè=DEF 

‘Temo que no viva el bebé.’ 

 

(50) a. bsáká  kwì wdáwé zhêb  

b-sák=áˀ      [kwì b-dàò=éˀ     zhêb] 

COMPL-procurar=1SG NV  COMPL-comer=1SG INTS 

‘Procuré no comer mucho.’ 

 

33 En mi discusión sobre la sintaxis interna del complemento finito sin complementante (§3.2.1) mencioné que 

este subtipo de complemento no presenta restricciones respecto de la negación. La justificación a ello es que 

esa es la regla general de comportamiento de los complementos finitos que no toman complementante. 
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b. bsáká  kwì wdáwé zhêb 

b-sák=áˀ      [gàgá  b-dàò=éˀ     zhêb] 

COMPL-procurar=1SG NG   COMPL-comer=1SG INTS 

‘Procuré no comer mucho.’ 

 

 Adicionalmente, vale la pena mencionar que los complementos finitos que toman el 

complementante shí muestran, a nivel de la oración compleja, una fuerte integración por 

virtud de la interacción que surgen entre la ocurrencia de este complementante y la expresión 

del modo irrealis, la negación con alcance sobre toda la oración, y la interrogación. Esta 

discusión la desarrollo en una sección aparte de este capítulo, en §3.7.1. 

 

3.5.4. Resumen de la sintaxis de la oración compleja  

En las secciones previas he revisado la relación sintáctica que se establece entre la oración 

matriz y la oración de complemento de tipo finito (subtipos 1a, 1b y 1c) considerando tres 

parámetros principales, la posibilidad del movimiento del complemento específicamente de 

tipo evidencial inferencial con el verbo de creencia àk+d. Con respecto al movimiento del 

complemento, el zapoteco de SMC permite, bajo condiciones muy específicas, el 

movimiento del complemento; sólo se observa en construcciones en vías de 

gramaticalización que apuntan a estructuras de tipo evidencial inferencial. La extracción en 

esta variedad de zapoteco sí es posible cuando se trata de argumentos centrales, en especial 

cuando se extrae al objeto sintáctico del complemento; la extracción de frases adposicionales 

es posible con complementos que no toman un subordinador, pero no con los complementos 

encabezados por shí o dèkè. Las restricciones aspectomodales que se observan en la oración 

compleja con los tres subtipos de complementos finitos permiten argumentar a favor de una 

integración sintáctica de los complementos finitos a la oración matriz. Por último, conviene 

mencionar que la sintaxis de la oración compleja donde ocurren los complementos finitos 

no muestra rasgos de coherencia referencial; dicho de otra manera, este tipo de oración 

compleja no exige la correferencialidad de los argumentos. 
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3.6. Las estructuras paratácticas  

Al inicio de este capítulo, en §3.2.1, mostré que las construcciones de complementación que 

tiene complementos finitos sin subordinador se diferencian claramente, en su sintaxis, de las 

oraciones paratácticas que tampoco tienen una marca explícita de subordinación; no 

obstante, algunas construcciones paratácticas, dependiendo del verbo que ocurra en la 

posición de V1, pueden tener una lectura de complementación. Se dice que hay una relación 

paratáctica cuando hay una secuencia de dos frases verbales finitas sin ninguna marca de 

subordinación o coordinación, pero que nocionalmente implican subordinación (Noonan 

2007). 

 En una estructura paratáctica todos los argumentos que requiere la valencia verbal del 

predicado matriz ya están expresados en el primer predicado; obsérvese el ejemplo en (51a) 

donde el verbo monotransitivo lhèˀì+d ‘ver’ tiene llena su valencia con las frases nominales 

Xhéb ‘José y nhólhàˀ ‘mujer’ en función de sujeto y objeto, respectivamente. En ejemplo en 

(51b) muestra que los argumentos requeridos por el V1 pueden expresarse también a través 

de los enclíticos pronominales. La clitización muestra también que la frase nominal con rol 

de objeto del V1, en (51a) no es un argumento del complemento en posición de foco. Un 

rasgo formal que exhiben las construcciones paratácticas que permiten una lectura de 

complementación es que el objeto sintáctico del V1 debe ser correferente con el sujeto del 

segundo predicado, tal como se observa en estas dos construcciones.  

 

(51)  a. nhàˀ blhèˀì Xhébàˀ nhólhàˀ ghèxhié béstîdàˀ 

[b-lhèˀì+d  Xhéb=nhàˀ nhólh=nhàˀi] [yégh-xhìˀ=éi 

COMPL-ver  José=DEF mujer=DEF  COMPL.ir-traer=3FOR.NOM 

béstîd=nhàˀ] 

vestido=DEF 

‘José vio a la mujer que fue a recoger el vestido.’ 

‘José vió a la mujeri, fue ellai a recoger el vestido.’ 

 

b. blhèˀìnhébé ghèxhibé béstîdàˀ 

[b-lhèˀì+nh=é=bé]    [yégh-xhìˀ=bé    béstîd=nhàˀ] 

COMPL-ver=3FOR.NOM=3INF COMPL.ir-traer=3INF  vestido=DEF 

 ‘Él la vio que fue a recoger el vestido.’ 

‘Él lai vio, ellai fue a recoger el vestido.’ 
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 Obsérvese, ahora, en (52) que el mismo verbo que arriba funciona como el V1 en la 

estructura paratáctica, es el predicado matriz en una construcción de complementación, 

donde la oración ghèxhié béstîdàˀ ‘fue a traer el vestido’ es el objeto sintáctivo del verbo 

matriz ‘ver’. 

 

(52)   blhèˀìdèˀ ghèxhié béstîdàˀ 

b-lhèˀì+d=éˀ   [yégh- xhìˀ=é    

COMPL-ver=1SG  COMPL.ir-traer=3FOR.NOM 

béstîd=nhàˀ] 

vestido=DEF 

‘Vi que fue a traer el vestido.’ 

 

 En (53) doy la lista de verbos matrices que toman complementos oracionales, y que 

eventualmente ocurren como V1 en las construcciones paratácticas en el zapoteco de SMC. 

 

(53) Predicados matrices que ocurren en estructuras paratácticas 

 

òxh ‘llamar’ 

ônh ‘asegurar’ 

nèi+d+yèlh ‘soñar’ 

éxhákíˀ+d ‘descubrir’ 

ghédín +d ‘recordar’ 

lhéˀì+d ‘ver’ 

wìà ‘mirar’ 

zè+nhág ‘escuchar’ 

ènh+d ‘oír’ 

dàw+d ‘saborearlo’ 

lèˀì+d ‘olerlo’ 

dán+d ‘tocarlo’ 

àk+lhén ‘ayudar’ 

ey+xhóp ‘delatar’ 

 

3.7. El complementante shí  

El complementante shí se ha reportado como morfema condicional y como complementante 

en estudios del zapoteco cajono, (Butler 1980; Sonnenschein 2004; López Nicolás 2016). 

En esta sección me centro en dos aspectos relacionados con el morfema shí: 1) su 
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gramaticalización de morfema condicional a complementante y 2) los requerimientos 

formales de la construcción de complemento que requiere el complementante shí, a saber, 

marcación de irrealis, la negación y la interrogación. 

 

3.7.1. La gramaticalización del complementante shí  

En (54) propongo un esquema de la ruta de gramaticalización (Hopper & Traugott 1993) 

que ha seguido shí en el zapoteco de SMC. Asumo que el contexto puente son las 

construcciones condicionales y el contexto meta es su función como complementante; a 

medio camino el morfema shí requiere de varios elementos gramaticales para funcionar 

como complementante, pues aún tiene una fuerte carga modal que aporta a las estructuras 

donde ocurre.  

 

(54) Ruta de gramaticalización de shí 

 contexto fuente      puente       contexto meta 

shí (condicional) > complementos con IRR, NEG, INT > shí (complementante) 

 

 En esta lengua, el morfema shí es el subordinador en las oraciones condicionales.34 Las 

oraciones condicionales expresan un evento que se interpreta como la condición para que el 

evento expresado en la principal tenga lugar (Palancar 2009: 473). Al respecto, el ejemplo 

en (55a) la oración principal precede a la oración condicional; mientras que en (55b) tenemos 

el orden contrario, la oración condicional precede a la oración principal. 

 

(55) a. àgá wáké dàˀ shí kù wxhí kù wlwéˀn 

gàgá  w-àk    dàˀ    [shí  kʷì w-xhí   kʷì   

NG   IRR-suceder  CLFPRO:INA  COND  NV  IRR-limpiar NV   

w-lwâ=é=nh]COND  

IRR-barrer=3FOR.NOM=3INA 

‘No va a brotar eso si no se limpia.’ {ez.e.1a.201} 

 

 

34 El morfema shí no se usa en las construcciones contrafactuales; este tipo de construcciones utiliza la partícula 

epistémica shéˀl o el morfema modal àk. 
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b. shí bà wdè nhó békwé nhó ghéid nhàˀ gátèˀ aksídéntès fuertes 

[shí   bà   b-dè    nhó  békwèˀ  nhó   ghéid]COND  nhàˀ    

COND  TERM  COMPL-pasar PROINDF perro  PROINDF pollo   CONJ  

g-àtèˀ   aksídéntès fuertes 

IRR-haber accidentes fuertes 

‘Ocurrirán accidentes graves, si pasó algún perro o algún pollo (dentro del corral 

del jaripeo).’ {e-l.e.1b.039} 

 

 Una instancia de shí funcionando como complementante se muestra en (56a). Hay dos 

aspectos de esta construcción en los cuáles enfatizar para argumentar que éste es un ejemplo 

del contexto meta. Por una parte, el complemento que no toma complementante, en (56b), 

tiene la misma interpretación declarativa que el complemento encabezado con shí; por otro 

lado, el complemento donde ocurre shí no requiere el irrealis, tampoco es necesaria la 

ocurrencia de la negación delante del verbo matriz, ni se precisa del morfema de 

interrogación. En el contexto puente sí se requiere la presencia de cualquiera de estos 

elementos gramaticales. 

 

(56) a. wnhábé shí bá zhìàbé wên  

b-nhà=bé     [shí bá  zhìà=bé     wên] 

COMPL-decir=3INF  COMP TERM montado=3INF  bien 

‘Dijo que ya está montado correctamente.’ {e-l.3.1a.113} 

 

b. wnhábé bá zhìàbé wênh 

b-nhà=bé    [bá  zhìà=bé    wênh] 

COMPL-decir=3INF  TERM  montado=3INF  bien 

‘Dijo que estaba montado correctamente.’ 

 

 La gramaticalización es un proceso que conduce a formas gramaticalizadas a partir de 

formas léxicas y de formas gramaticalizadas a más gramaticalizadas. (Heine y Kuteva 2005: 

14). Para mostrar el proceso de gramaticalización que ha llevado el uso del condicional shí 

a otra categoría gramatical, Heine (1993) propone analizar la cadena de gramaticalización 

como un proceso continuo, en el que hay necesariamente fases de superposición, es decir, 

momentos en que varias funciones coexisten. En el zapoteco de SMC esta cadena de 

gramaticalización tiene lugar en el ámbito de las oraciones de complemento. Uno de los 

mecanismos que se presentan en esta cadena de gramaticalización es el que Hopper (1991) 
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denomina extensión, entendida ésta como el surgimiento de nuevos significados 

gramaticales cuando las expresiones lingüísticas se utilizan en contextos nuevos. Algunos 

procesos de gramaticalización implican pérdida del contenido léxico, pérdida de sustancia 

fónica o implican fusión de elementos. Lo que es claro para el shí condicional del zapoteco 

de SMC es que no ha perdido ninguno de estos elementos ni se ha fusionado con otros 

elementos, más bien su semántica de condicional se traslada a su función de complementante 

y para ello requiere la ocurrencia de otros elementos gramaticales en el contexto puente. 

 Previo a presentar el contexto puente, es decir, shí con requerimientos formales dentro 

de las oraciones de complemento, asumo que el morfema condicional entró al dominio de la 

complementación vía las oraciones de complemento interrogativas, particularmente con el 

verbo ‘preguntar’; obsérvese, en (57a), que un complemento con shí toma la partícula 

interrogativa para expresar interrogación, los ejemplos en (57b) y (57c) muestran que ante 

la ausencia de shí, aun con la ocurrencia del interrogativo o bien sólo con el verbo 

‘preguntar’, no es posible tener una construcción interrogativa. 

 

(57) a. é wnàbé shí wdáwò  

é  b-nàb=é          [shí   b-dàò=òˀ] 

INT COMPL-preguntar=3FOR.NOM  COMP  COMPL-comer=2SG 

‘¿Preguntó si comió?’ 

 

b. *é  b-nàb=é          [b-dàò=òˀ] 

INT COMPL-preguntar=3FOR.NOM  COMPL-comer=2SG 

Lectura buscada: ‘¿Preguntó si comió?’ 

 

c. *b-nàb=é         [b-dàò=òˀ] 

COMPL-preguntar=3FOR.NOM  COMPL-comer=2SG 

Lectura buscada: ‘¿Preguntó si comió?’ 

 

 En el contexto puente, que asumo tiene lugar también en la complementación, el 

morfema shí presenta tres tipos de restricciones de ocurrencia. La primera restricción es la 

flexión obligatoria del modo irrealis, al menos en el verbo de complemento, como en (58a); 

cuando el complemento toma otro valor aspectomodal, la construcción es agramatical como 

en (58b) con aspecto completivo o como en (58c) con el aspecto incompletivo.  
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(58) a. wnèzdèˀ shí shéghbé 

b-nèz+d=éˀ    [shí  shégh=bé] 

COMPL-saber=1SG COMP  IRR.ir=3INF 

‘Supe que iría.’ 

 

b. *dx-néz+d=éˀ  [shí  b-yégh=bé] 

INC-saber=1SG  COMP  COMPL-ir=3INF 

Lectura buscada: ‘Sé que fuiste.’ 

 

c. *dx-ghédính+nh=é   [shí   dx-ìxhgh=òˀ] 

INC-recordar=3FOR.NOM COMP   INC-pagar=2SG 

Lectura buscada: ‘Estoy recordando que estas pagando.’ 

 

Una segunda restricción de ocurrencia de shí se presenta ante la negación del 

complemento, como muestro en (59a); entonces, para poder negar el complemento es preciso 

omitir el complementante shí, como en (59b), o bien, ante la presencia de shí, negar la 

construcción por entero, en (59c).  

 

(59) a. *dx-ghédính+nh=é   [shí  kwì/gàgà chîxhgh=òˀ] 

INC-recordar=3FOR.NOM COMP  NV/NG  IRR.pagar=2SG 

Lectura buscada: ‘Estoy recordando que no pagarás.’ 

 

b. ghèdínhínhé kwì wdìxhgó 

ghèdín+nh=é      [kwì/gàgá b-dìxhgh=òˀ] 

COMPL.recordar=3FOR.NOM NV/NG  COMPL-pagar=2SG 

‘Recordó que no pagaste.’ 

 

c. àgá ghèdínhínhé shí wdìxhgó 

gàgá  ghèdín+nh=é      [shí  b-dìxhgh=òˀ] 

NG   COMPL.recordar=3FOR.NOM COMP  COMPL-pagar=2SG 

‘No recordó si pagaste.’ 

 

La tercera restricción es que los complementos que toman shí requieren la partícula de 

interrogación, como en (60). 

 

(60) a. *b-sàˀ+lhàˀzhè=é      [shí   b-ìxhgh=òˀ] 

COMPL-recordar=3FOR.NOM COMP  COMPL-pagar=2SG 

Lectura buscada: ‘Recordó si pagaste.’ 
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b. é bsàˀlhàˀzhé shí bìxhghòˀ 

é  b-sàˀ+lhàˀzhè=é       [shí   b-ìxhgh=òˀ] 

INT COMPL-recordar=3FOR.NOM  COMP  COMPL-pagar=2SG 

¿Recordó que pagaste?’ 

 

 Ahora bien, desde el punto de vista semántico, esta interacción entre el 

complementante shí y la expresión del modo irrealis, la negación y la interrogación aporta 

una interpretación más modal (i.e., interpretación no declarativa) a la construcción, por 

virtud del origen condicional del morfema shí. Por interpretación más modal me refiero a 

que el sentido de la oración de complemento se inclina hacia la expresión de una situación 

de irrealidad, de menor certeza y de menor verosimilitud. Así entonces, un predicado matriz 

de cognición como sàˀ+lhàˀzh ‘recordar’ no puede tomar complementos encabezados con 

shí si incumple la restricción de ocurrencia de cualquiera de los requerimientos formales, 

como muestra la estructura mal formada de (61a); ante esta situación, una opción es el uso 

de la oración de complemento que prescinde del complementante, como en (61b), pero para 

formar complementos con shí, éstos deben tomar ya sea el irrealis, en (58a), la negación, en 

(59b) o la interrogación, en (60b). 

 

(61) a. *b-sàˀ+lhàˀzhè=é      [shí   b-dìxhgh=òˀ] 

COMPL-recordar=3FOR.NOM COMP  COMPL-pagar=2SG 

Lectura buscada: ‘Recordó si pagaste.’ 

 

b. bsàˀlhàˀzhé wdìxhghòˀ 

b-sàˀ+lhàˀzhè=é       [b-dìxhgh=òˀ] 

COMPL-recordar=3FOR.NOM  COMPL-pagar=2SG 

‘Recordó que pagaste.’ 

 

Este comportamiento, donde shí impone restricciones formales de ocurrencia en el 

complemento (i.e., contexto puente) se observa con los verbos matrices de cognición, de 

actitud proposicional y de percepción directa; esto se resume en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Restricciones de shí en el complemento. 

Verbos matrices 

Restricciones 

IRR NEG INT 

Comunicación X X X 

Creencia X X X 

Cognición ✓ ✓ ✓ 

Actitud proposicional  ✓ ✓ ✓ 

Percepción directa ✓ ✓ ✓ 

 

 A continuación, doy la relación de los verbos matrices de cognición, en (62a), los 

verbos de actitud proposicional, en (62b), y de percepción directa, en (62c) que presentan 

las restricciones de ocurrencia de shí en el complemento. 

 

(62) Restricciones de ocurrencia de shí 

 a. Verbos de cognición         

sàˀ+lhàˀzhè  ‘imaginar’ 

ghédín   ‘recordar’ 

ônh+pénsâr  ‘pensar’ 

ènh+d   ‘enterarse’ 

nèz+d   ‘saber’ 

àk+bèˀì+d  ‘darse cuenta, reaccionar’ 

ey+bàn   ‘reaccionar’ 

lhéˀy+d   ‘darse cuenta’ 

záˀ+lhàˀzhè  ‘imaginar, sospechar’ 

nèi+d+yèlh ‘soñar’ 

 

b. Verbos de actitud proposicional 

chóg+lhàˀzhè ‘decidir’ 

zhêb    ‘temer’ 

wíˀ+lhàtgh  ‘permitir’ 

àk+lhén   ‘ayudar’ 

álhíˀ+d   ‘dar tiempo’ 

ìà+yí    ‘vigilar, juzgar’ 

 

c. Verbos de percepción directa 

lheˀy+d   ‘ver’ 

énh+d   ‘oír’ 

dàw+d   ‘saborear’ 

lèˀì+d   ‘oler’ 

dàn+d   ‘tocar’ 
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 A diferencia de estas tres clases semánticas de verbos matrices, los predicados de 

comunicación y creencia, con complementos encabezados con shí, no necesitan los 

requerimientos formales; obsérvese en (63) que el complemento encabezado con shí no tiene 

marcación de irrealis, ni la oración compleja expresa polaridad negativa ni está en una 

construcción de interrogación. En estos casos, la interpretación modal del complemento no 

es la interpretación por defecto, como sucede en las estructuras donde shí dispara la presencia 

de los requerimientos formales; no obstante, a pregunta expresa, sí es posible una lectura 

más modal como sugiero en las traducciones al español, es decir, en los complementos con 

shí se mantiene el rasgo debido a su origen de morfema condicional. Las instancias como 

las de (63) son las que considero el contexto meta de la ruta de gramaticalización del 

morfema shí. 

 

(63)   wnhábé shí bá zhìàbé wên 

b-nhà=bé    [shí  bá   zhìà=bé     wên] 

COMPL-decir=3INF COMP  TERM  montado=3INF  bien 

‘Dijo que ya estaba motado correctamente.’ {e-l.3.1a.113} 

‘Dijo si ya está montado correctamente.’  

 

 En (64) doy la relación de los verbos matrices cuyos complementos introducidos con 

shí no presentan las restricciones formales de ocurrencia del irrealis, la negación o la 

interrogación.  

 

(64) a. Verbos de comunicación 

nhá     ‘decir’ 

éˀ     ‘decir’ 

ùzh    ‘comunicar’ 

zén+d   ‘comunicar, avisar’ 

òèˀ+dìˀzhé  ‘platicar’ 

nàb    ‘preguntar’ 

òxh    ‘llamar’ 

 

b. Verbos de creencia’ 

àk+d  ‘creer, suponer’ 

élghèˀ ‘creer’ 
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 El esquema en (65) muestra el comportamiento diferenciado del complementante shí, 

con verbos de comunicación y creencia no impone requerimientos formales; mientras que 

con los verbos de cognición, actitud proposicional y percepción directa sí presenta 

requerimientos formales. Además, al existir estos requerimientos formales en la 

construcción de complemento, se obtiene una interpretación más modal de la proposición. 

Nótese que shí no tiene alcance más allá de los verbos de percepción directa. 

 

(65) shí en las clases semánticas de verbos matrices. 

 

                        
comunicación creencia cognición actitud 

proposicional 

percepción 

directa  

Otros verbos 

matrices 

shí  shí con IRR, NEG, INT *shí 

 

3.8. El complementante dèkè  

En esta sección describo las oraciones de complemento introducidas por el complementante 

dèkè que proviene de las preposiciones de y que, del español. Muestro también la extensión 

de este complementante entre las distintas clases semánticas de verbos.  

 

3.8.1. El uso de “de+que” en español 

En español se usan complementos tanto de verbo, como en (66a), como de sustantivo, en 

(66b), ambas construcciones, como se puede ver en los ejemplos, presentan semejanzas; la 

oración subordinada de (66c) introduce, además del complementante ‘que’, la preposición 

‘de’. 35 Por los datos hallados en el zapoteco de SMC, asumo que éste es el origen del 

complementante dèkè. 

 

 

 

35 El nexo subordinante [+PREP_QUE], tiene antecedentes medievales en algunos contextos solo cobró fuerza 

en el siglo XVI; y resurge nuevamente con el llamado dequeísmo, entre el siglo XVII y el siglo XIX, que en la 

actualidad es más o menos estable. (Pountain 2014: 52). 
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(66) a.  Temo [que vengas] 

 

 b.  Tengo miedo [que vengas] 

 

 c.  Tengo miedo [de que vengas] (Bogard & Company 1989: 258) 

 

 En el español el nexo ‘que’ tiene una interpretación preferente como complementante 

cuando va regido por verbos y como relativizador cuando depende de sustantivos. La 

preposición ‘de’ suele ser la más extendida, se emplea, por ejemplo, en complementos de 

sustantivos donde no hay paralelismo con complementos nominales e infinitivos. En tiempos 

recientes se ha extendido de una manera muy individual mediante el ‘dequeísmo’. (Pountain 

2014: 51) 

 Bogard y Company (1989: 269) también han planteado que el uso de ‘de que’ en los 

complementos oracionales de sustantivos esté motivado por la necesidad de distinguirlos de 

las oraciones relativas, evitando así la ambigüedad. En español, el uso de la preposición ‘de’ 

se extiende a las nominalizaciones cuyo verbo correspondiente no lleva ninguna preposición 

en su complemento, como muestro en los ejemplos en (67). El complemento de una 

nominalización es tan fuerte que la norma moderna dicta que el complemento oracional de 

cualquier sustantivo debe incluir una preposición, siendo ‘de’ la preposición por defecto 

[+PREP_QUE]. 

 

(67) a. Su deseo de que / que no haya violencia 

(pero desea que no haya violencia) 

 

b. En la esperanza de que / que llueva 

(pero esperamos que llueva) (Pountain 2014: 29) 

 

Esta es la estructura que algunas lenguas zapotecas han adaptado en la 

complementación verbal. El complementante dèkè se ha reportado también en el zapoteco 

del Istmo (zapoteco central), principalmente para los verbos matrices de percepción directa, 

cognición y comunicación (Enríquez 2014: 674). En (68), muestro un ejemplo del uso de 

este subordinador para el verbo nana ‘saber’ en el zapoteco del istmo. 
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(68)   ana-du36     [deque  laabe   za-bigeta-be] 

EST.saber=1PLH SUB  3SGH  FUT-regresar-3SGH 

‘Sabemos que él regresará.’ (Enríquez 2014: 674) 

 

3.8.2. El comportamiento de dèkè en el zapoteco de SMC  

El complementante dèkè ocurre generalmente con verbos de comunicación y cognición, 

aunque su uso no se limita a este tipo de verbos matrices.37 En (69a) muestro el ejemplo con 

el verbo matriz de comunicación nhà ‘decir’. 38  Con los verbos de cognición yó+íchgh 

‘pensar’ en (69b). 

 

(69) a. dxé dèkè káˀ gókché béné wélházhaˀ 

dx-nhà=é      [dèkè  káˀ go-àk     chè 

INC-decir=3FOR.NOM COMP  así  COMPL-suceder GEN 

béné+wélházh=nhàˀ] 

paisano=DEF 

‘Decía que así le pasó al paisano.’ {c_c:002} 

 

b. kón  yó+íchghèˀ dèkèˀ kánhà wzàˀkché kánhí 

kón  yó+íchgh=éˀ    [dèkè   káˀ=nhàˀ  b-s+ˀ-àk 

INTS metido+cabeza=1SG  COMP   así =FOC  COMPL-PL:3S-suceder 

chè=é     kánhí] 

GEN=3FOR.NOM tiempo.remoto 

‘Pienso mucho que así les pasó antes (a los paisanos).’  {an_1a 005} 

 

Al respecto propongo que el complementante dèkè aporta un sentido de mayor certeza 

a la proposición expresada en la construcción, es decir, los interlocutores asumen la 

veracidad y verosimilitud del evento codificado en la oración. Por ejemplo, la expresión en 

(70a) tendrá mayor credibilidad en comparación con la expresión de (70b). 

 

36 En este ejemplo retomo el análisis morfológico de la autora. 
37 Antes en la Tabla 12 de la §3.2.4 di la relación de verbos matrices y la presencia de los complementantes. 
38 Dentro de este grupo de verbos matrices de comunicación, el único verbo matriz que no puede tener el 

complementante dèkè es el verbo nàb ‘preguntar’ en (1), este verbo matriz tiene preferencia con el uso del 

complementante shí como se mostró en la sección anterior.  

(1)  *b-nàb=é        [(*dèkè)   b-dàò=bé] 

  COMPL-preguntar=3FOR.NOM COMP   COMPL-comer=3INF 

  Lectura buscada: ‘Preguntó si comió.’ 



124 

(70) a. dxé dèkè káˀ gók ché béné wélházhaˀ 

dx-nhà=é      [dèkè  káˀ go-àk     chè 

INC-decir=3FOR.NOM COMP  así  COMPL-suceder GEN 

béné=wélházh=nhàˀ] 

CLFPRO:FOR=paisano=DEF 

‘Dijo que así le pasó.’ (el oyente asume que es verdad) 

 

b. dxé káˀ gókché béné wélházhaˀ 

dx-nhà=é      [káˀ  go-àk     chè=é] 

INC-decir=3FOR.NOM así  COMPL-suceder  GEN=3FOR.NOM 

‘Dijo que así le pasó.’ (el oyente no asume que sea verdad) 

 

 Con predicados matrices de creencia, el complementante dèkè no tiene estas 

implicaciones semánticas, es decir, su presencia no establece diferencia alguna en la manera 

de interpretar la proposición. La lectura en los ejemplos de (71) no se asume que uno ofrezca 

mayor certeza respecto del otro. 

 

(71) a. dxàkìnhé dèkè sóˀb  

dx-àk+nh=é      [dèkè  sóˀ=b] 

INC-suponer=3FOR.NOM COMP  IRR.entrar=3ANI 

‘Supuso que entrarían (los toros).’ 

 

b. dxàkìnhé sóˀb 

dx-àk+nh=é     [s+ˀ-óˀ=b] 

INC-suponer=3FOR.NOM IRR.PL:3s-entrar=3ANI 

‘Supuso que entrarían (los toros).’  

 

 En (72) esquematizo el alcance del complementante dèkè en el zapoteco de SMC. 

 

(72) Alcance del complementante dèkè 

 

                    
Comunicación Cognición  Creencia Otros verbos matrices 

dèkè (+ certeza) 

 

dèkè *dèkè 
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3.9.  Predicados matrices no verbales 

En la §2.5 del capítulo 2 mostré que los sustantivos, los adjetivos y los cuantificadores 

pueden funcionar como predicados no verbales (PNV) en esta lengua; sin embargo, en el 

dominio de la complementación, sólo algunos adjetivos pueden aparecer como predicados 

matrices, en (73) doy la relación de los ítems. 

 

(73) Predicados matrices no verbales 

  lhàzhgh  ‘difícil’ 

  wâlh   ‘fuerte, difícil’ 

  zbánh  ‘desagradable, feo’ 

  zìw   ‘desagradable, feo’ 

  mbà   ‘agradable, bueno’ 

  wênh   ‘bueno’ 

  mâlh   ‘malo’ 

 

 Los siguientes ejemplos muestran la estructura de la complementación con un 

predicado matriz no verbal. Primero, nótese que los PNV ocurren en la primera posición de 

la construcción, como sucede con los verbos matrices, y toman obligatoriamente la marca 

=nhàˀ que tiene la función de cópula. Segundo, este tipo de predicados no toma un sujeto 

nominal o pronominal; por lo tanto, la oración que sigue, la oración de complemento, se 

analiza con función argumental de sujeto. Tercero, los predicados matrices no verbales 

ocurren en dos de los tres subtipos estructurales, en el subtipo 1a, sin complementante, como 

en (74a), en el subtipo 1b, con complementante shí, en (74b), pero presentan restricciones 

con respecto al subtipo 1c, el tipo que toma en complementante dèkè, como se observa en 

(74c). 

 

(74) a. lhàzhghàˀ éwsèˀdòˀ  

lhàzhgh=nhàˀPNV [w-sèd=òˀ]S 

difícil=COP   IRR-estudiar=2SG 

‘Será difícil que estudies.’ 
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b. mbànhàˀ shí bsèdòˀ 

mbà=nhàˀPNV   [shí  b-lhàˀ=òˀ]S 

bueno=COP   COMP  COMPL-llegar.aquí=2SG 

‘Es bueno que hayasllegado.’ 

 

c. *wênh=nhàˀPNV [dèkè  b-sèd=òˀ]S 

bueno=COP   COMP  COMPL-estudiar=2SG 

Lectura buscada: ‘Es bueno que hayas estudiado.’ 

 

 Además de esta estructura, los predicados no verbales recurren a la construcción de 

oración de relativo sin núcleo o relativas libres para funcionar como predicados matrices. 

Antes de discutir esta estructura, que es la favorita en la lengua, muestro las generalidades 

de las oraciones relativas en el zapoteco de SMC. En el ejemplo de (75a) muestro una oración 

relativa con núcleo pleno expresado en el nominal dwá yèzhnhàˀ ‘maguey de ixtle’ y la 

oración subordinada está introducida por el pronombre relativo para inanimados dàˀ que 

deriva del sistema de clasificadores pronominales; en (75b), en cambio, muestro una oración 

relativa libre, pero encabezada por el mismo pronombre relativo. 

 

(75) a. dxé dwá yèznhàˀ dàˀ dxé dwá békwzhínhé 

dx-éˀ=é      dwá+yèz=nhàˀ    [dàˀ  dx-éˀ=é      

INC-decir=3FOR.NOM maguey+ixtle=DEF  PROREL INC-decir=3FOR.NOM  

dwá   békwzhínhé]O.REL 

maguey  békwzwínhé 

‘Hablaba del maguey de ixtle (el) que llamaban maguey békwzhínhé.’     

                      {ez.e.1a.064} 
 

b. nháˀ éwzálé dàˀ bà wdíé 

nháˀ  w-zál=é       __O [dàˀ  bá    

CONJ  IRR-aventar=3FOR.NOM    PROREL TERM   

w-dè=é]O.REL 

COMPL-acarrear=3FOR.NOM  

‘Entonces aventará lo que ya acarreó.’ {ez.e.1a.046} 

 

 La estructura en (76a) y (76b) es a la que generalmente recurren los PNV para 

funcionar como predicados matrices en las construcciones de complementación en esta 

lengua; obsérvese que presentan las mismas características que la estructura que no recurre 

a la oración de relativo ejemplificadas arriba, en (74); esto es, toman un elemento copular, 
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la oración subordinada tiene el rol de sujeto de la construcción y ocurren en dos de los tres 

tipos estructurales. Con relación a esto, en la discusión de los complementos finitos con 

complementante mostré que el complementante dèkè tiene un alcance menor en 

comparación con shí, no ocurre con los predicados de actitud proposicional que es la clase 

semántica en la que ubico los predicados matrices no verbales.39 

 

(76) a. dèˀ zèdàˀ dxápdxó xhíˀlh 

dèˀ   zèd=nhàˀPNV  [dx-áp=dxó     xhíˀlh]S 

PROREL   molesto=COP INC-vigilar=1PL.INCL borrego 

‘Es molesto cuidar borregos.’ 

Lit. ‘Lo que es molesto es cuidar borregos’ 

 

b. dèˀ zîwàˀ kwámbé 

dèˀ   zìw=nhàˀPNV [shí   kwánh=bé]S 

PROREL  feo=COP   COMP  IRR.robar=3INF 

‘Es desagradable (feo) que robe.’ 

Lit. ‘Lo que es desagradable es que robe.’ 

 

c. *dèˀ   mâlh=nhàˀPNV  [dèkè  kwánh=bé]S 

PROREL  malo=COP   COMP  IRR.robar=3INF 

Lectura buscada: ‘Es malo que robe.’ 

 

3.10.   Resumen general 

En este capítulo mostré los tres subtipos de oraciones de complemento finito del tipo 

estructural 1: las oraciones de complemento que no usan complementante (subtipo 1a), las 

oraciones de complemento que usan el complementante nativo shí gramaticalizado de un 

condicional (subtipo 1b), y las oraciones de complemento que usan el complementante dèkè 

prestado del español (subtipo 1c). La propuesta que hago de los subtipos ha sido en función 

de dos de los tres parámetros que se proponen para el estudio de la subordinación. El tercero, 

referente al alineamiento semántico entre núcleo y complemento, lo trato con detalle en el 

Capítulo 6. 

Un hecho que llama la atención es el cambio en la vocal en el pronombre relativo para inanimados dàˀ y dèˀ. 

No se trata de un caso de variación libre sino de una especialización del morfema. La forma dàˀ relativiza 

inanimados concretos; mientras que la forma dèˀ relativiza inanimados abstractos. 
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 A partir del criterio de la sintaxis interna de las oraciones de complemento finitas 

mostré que estas oraciones de complemento presentan aspecto de la finitud, es decir, son 

más parecidas a la oración simple porque expresan los valores de flexión aspectomodal y de 

persona, además de otros elementos en la estructura como la negación (verbal y general), y 

los procesos de adelantamiento de argumentos centrales y otros participantes no centrales. 

Los tres subtipos participan en oraciones declarativas. Con relación a las oraciones 

interrogativas polares, sólo dos de los subtipos de complemento participan en estas 

construcciones, el subtipo 1a y el subtipo 1b; los complementos del subtipo 1c no ocurren 

en las construcciones interrogativas. Asimismo, de estos tres subtipos, sólo las oraciones del 

subtipo 1a ocurren en las construcciones interrogativas parciales. 

 En la discusión sobre la relación sintáctica que se establece entre la oración matriz y 

la oración de complemento, mostré que, con relación al fenómeno del movimiento de 

complemento, este es un hecho bastante marginal ya que solo ocurre con el verbo àk+d, 

‘creer, suponer’, y se trata de una construcción que está en vías a gramaticalizarse como una 

construcción evidencial inferencial. Por otra parte, la extracción sí es posible y ofrece pautas 

para justificar el carácter integrado de la oración de complemento a la oración matriz; es 

posible la extracción de los argumentos centrales en los tres subtipos, pero no así con la 

extracción de frases adposicionales y de manera que sólo ocurre con los complementos que 

no seleccionan un complementante. La dependencia aspectual, en especial con los 

complementos que no toman complementante, permite justificar que las oraciones de 

complemento están en una relación de subordinación con respecto al predicado matriz –las 

oraciones finitas con complementante– es bastante claro que son subordinadas dada la 

presencia del complementante. 

 En este capítulo también me centré en explicar el origen de los complementantes. 

Propuse una ruta de gramaticalización del morfema shí que va de su uso como condicional 

a complementante pasando por un contexto puente, en el dominio de la complementación, 

donde es necesaria la presencia de determinados elementos gramaticales (i.e., IRR, NEG, 

INT) para la buena formación de las oraciones de complemento. De igual manera, mostré 
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que el complementante dèkè es un préstamo del español y que ocurre en otras lenguas 

zapotecas. 

 Por último, mostré que solo algunos predicados no verbales pueden funcionar como 

predicados matrices, de modo que la oración de complemento puede asumir el rol de sujeto 

sintáctico. Los complementos de predicados no verbales muestran los mismos rasgos 

formales que los complementos de verbos matrices. En los siguientes capítulos se discuten 

los otros dos tipos estructurales de complemento propuestos para el zapoteco de San Miguel 

Cajonos. 
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Capítulo 4. Oraciones de complemento menos finito  

4.1. Introducción 

En este capítulo discuto las oraciones de complemento menos finito, que denomino tipo 

estructural 2. El tipo estructural 1, las oraciones de complemento finito, se discutió en el 

capítulo anterior. Las oraciones de complemento menos finito tienen dos subtipos. Un 

subtipo que se caracteriza por tomar irrealis obligatorio (subtipo 2a), ejemplificado en (1a), 

y el subtipo con dependencia aspectomodal (subtipo 2b), que muestro en (1b). 

 

(1)  a. nhàˀ gòklhàˀzhàˀ yébíé 

nhàˀ go-àk+lhàˀzhè=éˀ    [y-ey+bìˀ=é] 

CONJ COMPL-querer=1SG   IRR-regresar=3FOR.NOM 

‘Y quise que él se regresara.’ {an_1a 199} 

 

b. tsólhòtòˀ dxòntòˀ bíákrúsìsnhàˀ 

t-zò+lhàò=tòˀ      [dx-ônh=tòˀ    bíákrúsìs=nhàˀ] 

INC-comenzar=1PL.EXCL  INC-hacer=1PL.EXCL  viacrucis=DEF 

‘Comenzamos a hacer el viacrucis.’ {le_1_20} 

 

De manera similar al capítulo anterior donde traté los complementos finitos, en la 

discusión sobre los complementos que denomino menos finitos sigo los parámetros de 

análisis para el estudio de la complementación oracional, particularmente aquellos que 

tienen que ver con la morfosintaxis y estructura del complemento y con la relación 

estructural entre el verbo matriz y el complemento oracional. Estos criterios permiten 

justificar el tratamiento de estos dos subtipos como estructuras con menor finitud que, en 

consecuencia, permiten proponer que se trata de estructuras con mayor integración 

sintáctica. En este trabajo uso la etiqueta ‘menos finito’ para hacer referencia a las 

restricciones de flexión aspectomodal en el predicado del complemento; tales restricciones 

están motivadas por la integración semántica entre los predicados involucrados, el predicado 

matriz y el predicado de complemento (cf., Nikolaeva 2007: 15; Haspelmath 2013: 46). 
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4.2. Oraciones de complemento menos finito 

En este estudio propongo que el zapoteco de SMC tiene un tipo estructural de complemento 

menos finito; este tipo se distingue formalmente tanto de los complementos finitos (capítulo 

3) como de los complementos no finitos (capítulo 5). El tipo estructural menos finito tiene 

dos rasgos formales definitorios que inciden directamente en la finitud de la oración de 

complemento. Primero, la marcación obligatoria del irrealis como el valor flexivo por 

default; segundo, la dependencia temporal y referencial que impone el predicado matriz y 

que en el complemento se manifiesta a través de la dependencia o copia aspectomodal, así 

como mediante el control inherente. Estos dos rasgos, muestran, como mencioné antes, la 

relación semántica entre los predicados. Con excepción del verbo manipulativo ônh 

‘provocar’, ningún complemento menos finito está introducido por un complementante; este 

verbo manipulativo es el único que aparece encabezado por el complementante kàgâ y por 

sus propiedades formales lo considero como parte del subtipo 2b, pero debido a su carácter 

marginal lo tomo por un epifenómeno de este tipo estructural. 

 En este apartado exploro la sintaxis interna de los complementos menos finitos, el 

propósito es justificar su carácter de complemento menos finito y su condición de oración 

sintácticamente integrada con base en las restricciones de dependencia aspectomodal y 

referencial que presenta. 

 

4.2.1. La sintaxis interna de los complementos menos finitos  

Esta subsección está dedicada a la discusión de la morfosintaxis y la estructura de los 

complementos menos finitos en el zapoteco de SMC. Respecto de la morfosintaxis muestro 

las restricciones de ocurrencia que exhiben los valores aspectomodales flexivos y no 

flexivos, así como las posibilidades y restricciones de la codificación de la persona 

gramatical. Con relación a la estructura del complemento, doy cuenta de la reducción de la 

cláusula de complemento menos finito en esta lengua a partir de los criterios de la negación, 

la focalización y la topicalización. 
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4.2.1.1. Los complementos menos finitos con irrealis obligatorio: subtipo 2a 

Un primer rasgo formal que juzgo crucial en la definición del subtipo 2a de complemento 

menos finito es la ocurrencia obligatoria del modo irrealis. Más adelante, en la §4.2.3, 

propongo una hipótesis sobre la presencia obligatoria del irrealis en este subtipo de 

complemento. En los siguientes ejemplos muestro las restricciones de flexión aspectomodal 

en los complementos oracionales de subtipo 2a. El ejemplo en (2a) se muestra la única 

posibilidad de flexión, únicamente con la marca del irrealis. Las construcciones 

agramaticales con expresión del completivo, en (2b), incompletivo, en (2c), perfecto, en 

(2d), y la base estativa, en (2e), dan evidencia de la imposibilidad de ocurrencia de cualquier 

otro valor aspectual. Este comportamiento se presenta con los complementos cuyo verbo 

matriz es un predicado semánticamente desiderativo. Usaré de forma alternada la etiqueta 

complemento desiderativo en alusión a este subtipo de complemento menos finito. 

 

(2)  a. góklhàzh béˀnhàˀ ìyònhèˀnh órgánízâr dèˀ yóblhé 

go-àk+lhàzhè  bénéˀ=nhàˀ   [y-ey-ônh=é=nh 

COMPL-querer  persona=DEF  IRR-REST-hacer=3FOR.NOM=3INA 

órgánízâr  dèˀ=yóblhé] 

organización CLFPRO:INA=otro  

‘La persona quiso volver a hacer la organización (de la banda de música).’   

                       {ca_fi_1b} 

 

b. *go-àk+lhàzhè=áˀ [go-àz=éˀ     yèlh=nhàˀ] 

COMPL-desear=1SG COMPL-sembrar=1SG milpa=DEF 

Lectura buscada: ‘Quise haber sembrado la milpa.’ 

 

c. *go-àk+lhàzhè=áˀ  [dx-àz=éˀ     yèlh=nhàˀ] 

COMPL-desear=1SG  INC-sembrar=1SG   milpa=DEF 

Lectura buscada: ‘Quise estar sembrando la milpa.’ 

 

d. *go-àk+lhàzhè=áˀ  [z-àz=éˀ     yèlh=nhàˀ] 

COMPL-desear=1SG  PFTO-sembrar=1SG milpa=DEF 

Lectura buscada: ‘Quise sembrar la milpa.’ 

 

e. *go-àk+lhàzhè=áˀ  [nh+àz=éˀ     yèlh=nhàˀ] 

COMPL-desear=1SG  INC-sembrar=1SG   milpa=DEF 

Lectura buscada: ‘Quise tener sembrada la milpa.’ 
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Las restricciones que acabo de mostrar, tienen que ver con la flexión del sistema 

primario en este subtipo de complementos; sin embargo, esta restricción no tiene alcance 

sobre el sistema aspectual secundario de la lengua, tal como se puede advertir en (2a) con la 

realización del aspecto restaurativo –ey.40 

Con relación a la modalidad, los complementos menos finitos permiten la expresión 

de la modalidad epistémica, en (3a), pero no la presencia de la modalidad deóntica, en (3b). 

Una explicación a esta restricción tiene que ver con los matices semánticos que aportan la 

modalidad epistémica y deóntica a la proposición codificada en la construcción de 

complementación. La modalidad epistémica está relacionada con el conocimiento acerca de 

los eventos y del mundo (Timberlake 2007) y en especial la partícula shéˀl que indica las 

condiciones de capacidad o deseo para llevar a cabo la acción expresada en el verbo (López 

Nicolás 2016), que es compatible con la semántica de la oración desiderativa. La modalidad 

deóntica, expresada en la partícula dx+íyálé, asociada con los criterios de autoridad y 

volición (Bybee et al., 1994) parece no ser compatible con las construcciones desiderativas. 

 

(3) a. dxzèlházhàˀ shéˀl síˀbé bèˀlhàˀ 

dx-zè+lhàzhè=áˀ   [shéˀl  síˀ=bé     bèˀlh=nhàˀ] 

INC-ambicionar=1SG  EPST  IRR.comprar=3INF carne=DEF 

‘Desearía que (él) comprara la carne.’ 

 

b. *dx-ák+lházhèˀ=áˀ  [dx+íyálé g-dàò    bíshèˀ] 

INC-querer=1SG   DEON   IRR-comer  chapulín 

Lectura buscada: ‘Quiero que comas chapulín.’ 

 

Sobre la codificación de la persona gramatical en el complemento, puede ser no 

correferencial, en (4a), o bien correferencial, en (4b); nótese que, en cualquier caso, la 

estructura verbal del complemento no cambia en términos de la flexión del irrealis. 

 

 

 

40 En el capítulo 2, §2.4.3.1, describí el sistema aspectomodal flexivo, primario y secundario, del zapoteco de 

SMC. 



134 

(4) a. dxáklházhá gázbé yèlhàˀ 

dx-àk+lhàzhè=áˀ  [g-àz=bé     yèlh=nhàˀ] 

INC-desear=1SG  IRR-sembrar=3INF  milpa=DEF 

‘Quiero que él siembre la milpa.’ 

 

b. kʷídx bébèìnhé yíyázé 

kʷí=dx   b-éy+bèy+nh=é      [y-ey-àz=é] 

NV=ADV:M  COMPL-alegrarse=3FOR.NOM  IRR-REST-sembrar=3FOR.NOM 

‘Ya no le agradó sembrar.’ {ez.e.1a.214} 

 

 Con relación a la estructura interna del complemento desiderativo, éste permite de 

manera bastante marginal la focalización de los argumentos centrales y de participantes no 

centrales del núcleo predicativo. En (5) muestro la focalización del objeto sintáctico. Se sabe 

que dicho argumento es el elemento adelantado por la ausencia de un pronombre clítico 

correferencial en la estructura verbal, típico de la focalización de objetos en las lenguas 

zapotecas norteñas; los datos en (6a) y (6b) son instancias de adelantamiento de un 

comitativo y un locativo, respectivamente. 

 

(5)   tsèlházhàˀ lhénhàˀ échèˀ bìˀchíàˀnhí  

t-zè+lhàˀzhè=áˀ    [lhéˀ=nhàˀ  chèˀ 

INC-ambicionar=1SG   2SG=FOC  IRR.llevar 

bíˀ+chè=áˀ=nhì] 

hijo=PSR1SG=DEM:PRX 

‘Deseo que a ti te lleve mi hijo.’ 

 

(6) a. gòklhàzhèˀbé kónh bíˀnhàˀ gáó 

go-àk+lhàˀzhè=bé  [kónh  bíˀ=nhàˀ      g-dàò=òˀ] 

COMPL-querer=3INF  PREP:con CLFPRO:INF=DEM:DST IRR-comer=2SG 

‘Quiso que comieras con él (joven).’ 

 

b. béˀndèˀ xhàn blhàgàˀ éwkwàˀshòˀ 

b-éˀn+d=éˀ    [xhàn  blhàg=nhàˀ w-kwàshèˀ=òˀ] 

COMPL-desear=1SG SR:debajo cama=FOC  IRR-CAUS.esconderse=2SG 

‘Quise que te escondieras debajo de la cama.’ 

 

 La expresión del agente indefinido es también una posibilidad en este subtipo de 

complementos, en (7). 
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(7)   dxáklázhàˀ tó méistr éwlwé nhèdèˀ lîbràˀ 

dx-àk+lázhèˀ=áˀ  [tò  méistr  w-lwìˀ=é      nhèdèˀ 

INC-querer=1SG  INDF maestro  IRR-enseñar=3FOR.NOM  PROLIB1SG

lîbr=nhàˀ] 

libro=DEF 

‘Quiero que un maestro me enseñe el libro.’ 

 

 También se permite la topicalización, como se observa en los datos de (8); la frase 

nominal dwá ‘maguey’ se introduce como información nueva, luego se topicaliza en el 

marco de la construcción de complemento, posteriormente se sigue mencionando este 

argumento a través del enclítico pronominal de 3a inanimado. 

 

(8)   nhápé dwánháˀ kánhí… 

‘Hace tiempo tenían maguey…’  

 

 nhàˀ tsèlházhàˀ lénhnàˀ gàzéˀ 

nhàˀ t-zè+lhàzhè=áˀ  [lênh=nhàˀ    g-àz=éˀ] 

CONJ INC-desear=1SG  PROLIB.3INA=TOP  IRR-sembrar=1SG 

‘y deseaba sembrar eso (el maguey).’ {ez.e.1a.063} 

 

 En cuanto a la expresión de la polaridad, este subtipo de complemento menos finito 

acepta eventualmente la negación verbal kʷì como en (9a); en cambio la negación general 

gàgá, en (9b), no puede aparecer bajo ninguna circunstancia ni en contextos de negación del 

predicado ni en contextos de negación de un nominal focalizado. 

 

(9)  a. dxéˀnhì Xébàˀ kʷì góxòˀ nhìsàˀ 

?dx-éˀnhì  Xéb=nhàˀ  [kʷì g-òxèˀ=òˀ    nhìs-nhàˀ] 

INC-desear  José=DEF  NV  IRR-agarrar=2SG  agua=DEF 

‘José desea que no agarres el agua.’ 

 

b. *dx-éˀnhì  Xéb=nhàˀ  [gàgá  (lhébé=nháˀ)   g-òxèˀ 

INC-desear  José=DEF  NG   PROLIB.3INF=FOC  IRR-agarrar 

nhìs=nhàˀ] 
agua=DEF 

Lectura buscada: ‘José desea que (él) no agarre el agua.’ 
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 En este punto conviene aclarar que las construcciones con los elementos preverbales 

(i.e., foco, tópico, agente indefinido y negación) son estructuras poco comunes en el habla 

cotidiana y así lo revela la base de datos construida para este estudio, de modo que la mayoría 

de las instancias presentadas de (5) al (9) se obtuvieron a través de la estrategia de la 

elicitación. 

 

4.2.1.2. Los complementos menos finitos con dependencia aspectomodal: subtipo 2b 

La dependencia aspectomodal que presenta este subtipo de complementos se caracteriza por 

el hecho de que la oración de complemento tiende a mostrar el mismo valor aspectomodal 

que presenta el verbo matriz. Este comportamiento formal en otros estudios sobre la 

complementación en lenguas otomangues se ha denominado dependencia aspectual 

(Palancar 2009), o copia aspectual (García Mejía 2012). El ejemplo en (10a) muestra, por 

ejemplo, que la flexión del aspecto completivo en el complemento es idéntico y por tanto 

dependiente del aspecto del verbo matriz. Los ejemplos en (10b) y (10c) muestran que la 

dependencia aspectomodal del complemento con respecto al predicado matriz ocurre 

también con otros valores flexivos de la lengua, con el aspecto incompletivo y con el modo 

irrealis. 

 

(10) a. kátèˀnà wzòlhòkzé dèˀ Xhéb Xtênhàˀ wdílélhénhé tó bèˀnhàˀ  

kátèˀ=nhàˀ  b-zò+lhàò=kzé    dèˀ  Xhéb Xté=nhàˀi 

cuando=FOC COMPL-comezar=ADV  difunto José Xte=DEF  

[b-dílé=lhénh=éi         tò   bènéˀ=nhàˀ] 

COMPL-pelear=APL:COM=3FOR.NOM  INDF  persona=DEF 

‘Cuando comenzó el difunto José Xté a pelear con una persona.’ {an_1a 037} 

 

b. dxàkèˀ dxwítáˀ 

dx-àk=éˀi      [dx-wìtèˀ=áˀi] 

INC-saber.hacer=1SG  INC-vender=1SG 

‘Yo sé vender.’ {fi.14.207} 

 

c. yósùzhòˀ wlhâbòˀ mêdxí 

y-os-yùzh=òˀi      [w-lhâb=òˀi    mêdx=nhì] 

IRR-CAUS-terminar=2SG  IRR-contar=2SG  dinero=DEM:PRX 

‘Tú terminarás de contar el dinero.’  
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 Hay, sin embargo, una excepción a esta regla de dependencia aspectual y es que 

cuando el predicado matriz toma el completivo, el complemento puede, eventualmente, 

permitir la flexión del aspecto incompletivo, como muestra el siguiente ejemplo. 

 

(11)   wzòlhòtòˀ dxwìˀtòˀ dìˀzhàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀi       [dx-wìˀ=tòˀi   dìˀzhèˀ=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL  INC-dar=1PL.EXCL palabra=DEF 

‘Comenzamos a platicar.’  {an_1a_168} 

 

 En los ejemplos de arriba, en (10) y (11), se puede advertir la segunda propiedad 

definitoria del subtipo 2b de complementos menos finitos, es decir, la correferencialidad 

obligatoria entre los argumentos con rol de sujeto de los predicados, denominado también 

control inherente (Stiebels 2007). Debido a que el fenómeno del control inherente se suele 

discutir bajo el parámetro de la sintaxis de la oración compleja, voy a seguir esta convención 

y trataré la correferencialidad obligatoria más adelante, en la §4.2.2.3. Es claro que el 

parámetro de la morfosintaxis, específicamente la flexión aspectomodal, ofrece evidencia 

sobre la naturaleza menos finita de este subtipo de complemento. Asimismo, la 

imposibilidad de ocurrencia de la modalidad epistémica, en (12a), y deóntica, en (12b), 

apoyan esta evidencia. 

 

(12)  a. *b-zò+lhàò=áˀ    [shéˀl   dx-dìà=áˀ   lhâdx=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1SG EPST   INC-coser=1SG  tela=DEF 

Lectura buscada: ‘Comencé a poder coser la ropa.’ 

 

b. *dx-os-yùzh=bé    [dx+íyálé  dx-lòà=bé   dxyòˀ=nhàˀ] 

INC-CAUS-terminar=3INF DEON    INC-barrer=3INF patio=DEF 

Lectura buscada: ‘Debe terminar de barrer el patio.’ 

 

Por otra parte, respecto del despliegue estructural de los complementos del subtipo 2b 

menos finitos (i.e., con dependencia aspectomodal y correferencialidad obligatoria) muestra 

una tendencia que no permite la expresión de elementos preverbales; no obstante, sí hay 

instancias en las que es posible el despliegue de elementos delante del verbo de 

complemento. A este respecto, no se permite la focalización de argumentos centrales, como 
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en (13a), o de algunos participantes no centrales como los locativos, en (13b); pero sí se 

permite la expresión del adverbio de negación kwídx, como en (13c). Es importante 

mencionar que esta estructura solo se observa con el verbo fasal zò+lhàò ‘comenzar’, pero 

no se trata de una construcción lexicalizada porque varios ítems verbales pueden ocurrir 

como verbo de complemento.41 

 

(13) a. *b-zò+lhàò=bé    [béˀ=nhàˀ=nhàˀ   b-díl 

COMPL-comenzar=3INF  CLFPRO:INF=COP=FOC COMPL-regañar 

Xéb=nhàˀ] 

José=DEF  

Lectura buscada: ‘José comenzó a regañar a la persona.’ 

 

b. *dx-zò+lhàò=òˀ  [kûzh  yòˀ=nhàˀ dx-lhóà=òˀ] 

INC-comenzar=2SG SR:detrás casa=FOC INC-barrer=2SG 

Lectura buscada: ‘Comienzas a barrer detrás de la casa.’ 

 

c. wzòlhwé kwídx wzé 

b-zò+lhàò=é        [kwí+dx   b-zàˀ=é] 

COMPL-comenzar=3FOR.NOM   ADV    COMPL-caminar=3FOR.NOM 

‘Comenzó a dejar de caminar.’ 

Lit: ‘Comenzó a ya no caminar.’ 

 

 De manera similar a la focalización de adjuntos, la expresión de la negación preverbal 

solo es posible con el verbo modal zwì+d ‘ser capaz’, como en (14a), pero no con otros 

verbos modales, como en (14b), ni tampoco con verbos fasales, en (14c). 

 

(14)  a. bzwìnhé kwì bshéshé 

b-zwì+nh=é       [kwì  b-shèsh=é] 

COMPL-ser.capaz=3FOR.NOM  NV   COMPL-regañar=3FOR.NOM 

‘Fue capaz de no regañar.’ 

 

b. *go-àk=tòˀ        [kwì b-yá=tòˀ] 

COMPL-poder.hacer=1PL.EXCL NV  COMPL-bailar=1PL.EXCL 

Lectura buscada: ‘Pudimos no bailar.’ 

41 Los ítems verbales que ocurren como complemento en esta estructura son verbos que codifican eventos de 

acción reiterativa para el hablante como por ejemplo dàò ‘comer’, lhèì+d ‘ver’, zàˀ ‘caminar’, èìs ‘dormir’, 

èn+d ‘escuchar’, ônh rómêdx ‘curar’, entre otros. 
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c. *b-zò+lhàò=tòˀ      [kwì dx-òèˀ=tòˀ    dìˀzh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.INCL  NV  INC-dar=1PL.INCL  palabra=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a platicar.’ 

 

La topicalización, como muestro en (15), o la expresión de los agentes indefinidos, en 

(16), tampoco pueden ocurrir delante del verbo de complemento. 

 

(15)  wzòlhòbé wdílbé Xhébàˀ 

‘comenzó a regañar a José’ 

 

 *dx-àk=é       [Xhéb=nhàˀ  dx-áp=é] 

INC-saber.hacer=3FOR.NOM José=TOP   INC-cuidar=3FOR.NOM 

Lectura buscada: ‘Él sabe cuidar a José.’ 

 

(16)  *dx-os-yùzh=é        [tò   bénéˀ   dx-dàò=é 

INC-CAUS-terminarse=3FOR.NOM INDF  persona  INC-comer=3FOR.NOM 

bèˀlh=nhàˀ] 

carne=DEF 

Lectura buscada: ‘Terminó una persona de comer la carne.’ 

 

Como se habrá podido advertir, la oración de complemento del subtipo 2b, no 

despliega posiciones estructurales preverbales. 

 

El complemento introducido por kágâ 

En la §4.2 mencioné que la lengua tiene un verbo manipulativo ônh ‘hacer’, el único que 

toma el complementante kágâ, indiqué también que este complemento lo considero parte del 

subtipo 2b de complemento menos finito. El complemento que se introduce con el 

complementante kágâ presenta mayores posibilidades de flexión aspectomodal; sin 

embargo, tales posibilidades están determinadas por la flexión aspectomodal que recibe el 

predicado matriz. Por ejemplo, si el verbo principal está flexionado en el aspecto completivo, 

el complemento puede flexionar en el aspecto completivo, en (17a), o en el aspecto 

incompletivo, en (17b). Se observa un comportamiento similar cuando el verbo matriz toma 

el aspecto incompletivo, véanse las únicas dos posibilidades en los datos de (18). 
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(17)  a. bsóˀnhé kágâ wsóˀbé lhizhyànhá 

b-s+ˀ-ônh=é        [kágâ  b-s+ˀ-yóˀò=bé 

COMPL-PL:3S-provocar=3FOR.NOM COMP  COMPL-PL:3S-entrar=3INF  

lhìzh+yà=nhàˀ] 

cárcel=DEF 

‘Provocaron (las personas) que ellos (los jóvenes) entraran a la cárcel.’ {c1_008} 

 

b. bènhòˀ kágâ dxázghé 

b-ônh=òˀ     [kágâ  dx-àzgh=éˀ] 

COMPL-provocar=2SG COMP  INC-bañarse=1SG 

‘Provocaste que me bañara.’ 

 

(18) a. dxónhèˀ kágâ xzìˀbé wínhàˀ 

dx-ônh=éˀ     [kágâ  dx-zìˀ=bé    wí=nhàˀ] 

INC-provocar=1SG  COMP  INC-comprar=3INF guayaba=DEF 

‘Provoco que él compre guayabas.’ 

 

b. dxónhèˀ kágâ sîbé rómêdxàˀ 

dx-ônh=éˀ    [kágâ  síˀ=bé     rómêdx=nhàˀ] 

INC-provocar=1SG COMP  IRR.comprar=3INF medicina=DEF 

‘Provoco que compre las medicinas.’ 

 

En cambio, si el verbo matriz flexiona en el modo irrealis, es este mismo valor el que 

debe ocurrir en el complemento, contrástese el ejemplo en (19a) con las secuencias mal 

formadas en (19b) y (19c). 

 

(19) a. gônhòˀ kágâ éxwàdòlèˀ bxhòzàˀ bénéwènhàˀ 

g-ônh=òˀ    [kágâ  xwàdòlèˀ  bxhòz=nháˀ  bénéˀ+wèˀ=nhàˀ] 

IRR-provocar=2SG COMP  IRR.confesar cura=DEF  persona+enfermedad 

‘Provocarás que el sacerdote confiese al enfermo.’ 

 

b. *g-ônh=òˀ    [kágâ  dx-àzgh=éˀ] 

IRR-provocar=2SG COMP  INC-bañarse=1SG 

Lectura buscada: ‘Provocarás que me bañe.’ 

 

c. *g-ônh=éˀ    kágâ  dx-zìˀ=bé    rómêdx=nhàˀ 

IRR-provocar=1SG COMP  INC-comprar=3INF medicina=DEF 

Lectura buscada: ‘Provoco que compre las medicinas.’ 
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 El aspecto perfecto, por su parte, muestra un comportamiento contrario a los demás 

valores flexivos; esto es, si el verbo matriz toma el aspecto perfecto, el complemento puede 

flexionar en cualquier otro aspecto, pero no en el mismo aspecto perfecto. Esto se muestra 

en los ejemplos de (20). Más adelante, en la §4.2.2.3.1, Tabla 18, muestro las distintas 

combinaciones de flexión aspectomodal entre el complemento y el predicado matriz. 

 

(20) a. zônhéˀ kágâ bìl Nhéshàˀ  

z-ônh=éˀ     [kágâ  b(e)-òl    Nhésh=nhàˀ] 

PFTO-provocar=1SG COMP  COMPL-cantar  Inés=DEF 

‘He hecho que cantara Inés.’ 

 

b. zônhòˀ kágâ dxót nhólhàˀ 

z-ônh=òˀ     [kágâ  dx-ót   nhólh=nhàˀ] 

PFTO-provocar=2SG COMP  INC-tortear mujer=DEF 

‘Has provocado que la mujer esté torteando.’ 

 

c. zòmbé kágâ gônhòˀ zhìnàˀ 

z-ônh=bé    [kágâ  g-ônh=òˀ   zhình=nhàˀ] 

PFTO-provocar=3INF COMP  IRR-hacer=2SG  trabajo=DEF 

‘Ha hecho que trabajes.’ 

 

d. *z-ônh=bé    [kágâ  z-àzgh=òˀ] 

PFTO-provocar=3INF COMP  PFTO-bañarse=2SG 

Lectura buscada: ‘Ha provocado que te bañaras.’ 

 

De manera similar a lo que sucede con los complementos menos finitos con 

dependencia aspectomodal y control inherente, el complemento encabezado con kágâ, por 

regla general no permite la expresión de los elementos preverbales; sin embargo, hay 

excepciones. Mientras que la focalización de los argumentos centrales no está permitida, en 

(21a), sí ocurre en esta posición el adverbio de negación, en (21b). El tópico, en (22) y los 

agentes indefinidos, en (23), generan estructuras agramaticales. 

 

(21) a. *dx-ônh-òˀ    [kágâ  békwèˀ=nhàˀ dx-lhàg   bìˀdòˀ=nhàˀ] 

INC-provocar=2SG COMP  perro=FOC  INC-corretear niño=DEF 

Lectura buscada: ‘Provocas que el niño corretee al perro.’ 
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b. bènhòˀ kágâ kwídx wdáwé 

b-ônh=òˀ     [kágâ  kwí+dx  b-dàò=éˀ] 

COMPL-provocar=2SG COMP  ADV   COMPL-comer=1SG 

‘Provocaste que yo ya no comiera 

 

(22)  a kátèˀ wyòˀ bxòzàˀ 

‘Cuando entró EL SACERDOTE.’ 

 

*nhàˀ  nhólh=nhàˀ  b-ènh=é        [kágâ  lèˀ=nhàˀ 

CONJ  mujer=FOC  COMPL-provocar=3FOR.NOM COMP  PROLIB.3FOR=TOP 

b-xwàdòlèˀ    Luis=nhàˀ] 

COMPL-confesarse Luis=DEF 

Lectura buscada: ‘Y la mujer provocó que fuera él (sacerdote)confesara a Luis.’ 

 

(23)   *b-ônh=òˀ     [kágâ  tò   bénéˀ 

COMPL-provocar=2SG COMP  INDF  persona 

dx-kʷ-bêzh=é=bé] 

INC-CAUS-llorar=3FOR.NOM=3INF 

Lectura buscada: ‘Provocaste que una persona lo hiciera llorar.’ 

 

 La negación, en cambio, sí puede realizarse delante del verbo de complemento al igual 

que como sucede con el subtipo 2b, en (24). 

 

(24)   bènhòˀ kágâ kʷí wdáw bíˀdòˀnhàˀ 

b-ônh=òˀ      [kágâ  kʷì b-dàò     bìˀdòˀ=nháˀ] 

COMPL-provocar=2SG  COMP  NV  COMPL-comer  niño=DEF 

‘Provocaste que el niño no comiera.’ 

 

 Con relación a la codificación de persona en las construcciones manipulativas, se 

establece una relación causante–causado entre el argumento sujeto del verbo matriz y el 

sujeto o agente del complemento, dependiendo de su transitividad. 

 

4.2.1.3 Distribución de tipos estructurales 

En esta sección muestro una distribución de los verbos matrices que seleccionan el tipo 

estructural menos finito. En la Tabla 16 muestro que el grupo de verbos matrices 

desiderativos selecciona el subtipo 2a, los complementos que toman irrealis obligatorio, 
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mientas que los verbos manipulativos, modales y fasales, caracterizados por la dependencia 

aspectual que disparan en el complemento selecciona el subtipo 2b. El único verbo 

manipulativo que toma complemento es el que aparece encabezado por el complementante 

kagâ, el cual forma parte del subtipo 2b. 

 

Tabla 16. Distribución de los verbos matrices en el tipo estructural 2. 

Clase semántica  Verbo matriz  
2a  

IRR 

2b  

Dependencia 

aspectual 

Desiderativo 

1. éˀnh+d ‘desear’ ✓  

2. zé+lhàzhèˀ ‘desear’ ✓  

3. àk+lhàzhèˀ ‘querer, pretender’ ✓  

4. béz ‘esperar’ ✓  

Manipulativo 1. ônh ‘provocar’  ✓ (kágâ) 

Modales 

1. ák ‘poder’  ✓ 

2. zwì+d ‘ser capaz’  ✓ 

3. sàn ‘dejar de’  ✓ 

4. kwàˀnh ‘dejar de’  ✓ 

Fasales 

1. zò+lhàò ‘comenzar’  ✓ 

2. ey+yùzh ‘terminar’  ✓ 

3. èy+dò ‘terminar’  ✓ 

4. ìyà ‘acabar’  ✓ 

 

4.2.1.4. Resumen 

Hasta aquí he mostrado la morfosintaxis y la estructura interna de los complementos menos 

finitos, de los cuales propuse dos subtipos: aquellas oraciones que toman obligatoriamente 

la marca de irrealis (subtipo 2a); y las oraciones que presentan dependencia aspectomodal y 

control inherente (subtipo 2b). Dentro del subtipo 2b considero la existencia del 

complementante marginal kágâ. que ocurre con un verbo manipulativo. La Tabla 17 resume 

las propiedades de la sintaxis interna de los complementos menos finitos. 
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Tabla 17. Sintaxis interna de los complementos menos finitos 

 
AM Persona Foco Tópico 

Negación 

verbal 

Rol 

OP 

 

Menos 

finitos 

2a IRR libre ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

2b  

 

+/–Dep 

 

control 

inherente 
X/✓ X X/✓ ✓ 

kágâ libre X/✓ X ✓ ✓ 

 

 Como se puede notar, esta Tabla 17 revela la diferencia entre los subtipos 2a y 2b en 

términos del despliegue estructural de la oración de complemento, pero asumo que son 

insuficientes para proponer dos tipos estructurales distintos; al respecto apunto lo siguiente: 

los subtipos 2a y 2b, juntos, se distinguen de los demás tipos estructurales, por el hecho de 

que en el dominio de la flexión aspectomodal tienen lugar cambios formales que apuntan a 

un comportamiento de oración menos finita; los complementos desiderativos (subtipo 2a) 

con irrealis como valor por default y los complementos con dependencia aspectual (subtipo 

2b) con la imposibilidad de tener flexión aspectomodal independiente de la flexión del verbo 

matriz. La siguiente sección aporta más elementos que apoyan la proposición de tratar los 

complementos menos finitos como un solo tipo estructural que postula dos subtipos. 

 

4.2.2. Sintaxis de la oración compleja  

Una vez tratada la morfosintaxis y estructura interna de los complementos menos finitos, en 

esta sección describo las propiedades de la oración compleja; este parámetro me permite 

confirmar el grado de integración sintáctica del complemento menos finito a la oración 

matriz, un rasgo que, en cierta medida, ya se ha advertido en la discusión de las secciones 

anteriores dedicadas a la sintaxis interna de este tipo estructural de complemento. En 

adelante, la descripción la hago a partir de los criterios de movimiento del complemento, la 

extracción, la coherencia temporal, el control inherente y la ascensión de persona. 
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4.2.2.1. El movimiento del complemento 

Los dos subtipos de complemento menos finito, es decir, los complementos desiderativos y 

los complementos con dependencia aspectomodal no permiten el movimiento del 

complemento. Esta restricción es esperada tanto por razones formales como por razones 

semánticas. Desde el punto de vista formal, una explicación puede deberse a que los 

complementos menos finitos tienen claramente menos independencia sintáctica y en su 

función de objeto de la cláusula matriz deben ocurrir necesariamente después del verbo, 

siguiendo el orden rígido VSO de la lengua; desde el punto de vista semántico, ninguna clase 

de predicados matrices (i.e., desiderativos, manipulativos, modales y fasales) son candidatos 

a expresar significados evidenciales (cfr., Aikhenvald 2004), que es el único contexto 

gramatical de la lengua donde se permite el cambio en el orden entre el complemento y la 

oración matriz. El ejemplo de (25a) muestra la disposición canónica del complemento 

desiderativo; mientras que, en (25b), el cambio en la disposición de los predicados en 

cuestión la considero una instancia de reparación, en este tipo de estructura cada predicado 

suele tener su propio contorno entonacional como señalo con el símbolo #. Luego, los 

ejemplos en (a) de (26) y (27) presentan el orden normal del complemento menos finito con 

dependencia aspectual, y el (b) que muestra la imposibilidad de un cambio en la disposición 

de los predicados, es más, tampoco es posible como estrategia de reparación. 

 

(25) a. góklàzhé ké bìˀ wélházhkàˀ  

go-àk+làzhè=é     [kàˀ=é 

COMPL-desear=3FOR.NOM  IRR.poseer=3FOR.NOM 

bíˀ+wélhâzh=káˀ] 

CLFPRO:INF+ paisano=PL.DST 

‘Quiso casarse con los paisanos.’ {co.1.072} 

 

b. ké bìˀ wélházhkàˀ góklàzhé  

[kàˀ=é      bíˀ+wélhâzh=káˀ]     # go-àk+lhàzhè=é 

IRR.poseer=3FOR.NOM CLFPRO:INF+paisano=PL.DST  COMPL-desear=3FOR.NOM 

 ‘Quiso casarse con los paisanos.’ 
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(26) a. wzólùàˀ dxéséˀmb 

b-zò+lhàò=áˀ      [dx-ey-zènh=b] 

COMPL-comenzar=1SG  INC-REST-atrapar=3ANI 

‘Comencé a lazarlo (al toro).’ {e-l.e.1b.066} 

 

b. *[dx-ey-zènh=b]    b-zò+lhàò=áˀ 

INC-REST-atrapar=3ANI  COMPL-comenzar=1SG  

Lectura buscada: ‘Comencé a lazarlo (al toro).’ 

 

(27) a. bémbé kágâ bèìté shíbàˀ 

b-ônh=bé      [kágâ  b-ót=é       shíb=nhàˀ] 

COMPL-provocar=3INF  COMP  COMPL-matar=3FOR.NOM chivo=DEF 

‘Provocó que él matara el chivo.’ {cn-04} 

 

b. *[kágâ b-ót=é        shíb=nhàˀ]  b-ônh=bé 

COMP  COMPL-matar=3FOR.NOM  chivo=DEF  COMPL-provocar=3INF 

Lectura buscada: ‘Provocó que él matara el chivo.’  

 

4.2.2.2. La extracción 

Los complementos menos finitos en esta variedad de zapoteco permiten la extracción o el 

movimiento de argumentos centrales, frases adposicionales y adverbios de manera de la 

oración de complemento a la periferia izquierda del verbo matriz. Los complementos menos 

finitos del primer subtipo o complementos desiderativos no presentan restricciones en la 

extracción de su objeto sintáctico, sea mediante una palabra interrogativa de información, 

como en (28b), sea mediante el foco, como en (28c). El ejemplo de (28a) muestra la posición 

estructural que ocupa el objeto sintáctico en la oración de complemento.  

 

(28) a. dxàklhàˀzhé gázé gônhàˀ 

dx-àk+lhàˀzhè=é    [g-àz=é       gô=nhàˀ] 

INC-querer=3FOR.NOM  IRR-sembrar=3FOR.NOM papa=DEF 

‘Quiere sembrar papa.’ 

 

b. bí dxàklhàˀzhé gázé 

bí   dx-àk+lhàˀzhè=é    [g-àz=é] 

PROINT INC-querer=3FOR.NOM  IRR-sembrar=3FOR.NOM 

¿Qué quería sembrar? 
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c. gônhàˀ tsèlházhé gázó 

gô=nhàˀ   t-zè+lhàˀzhè=é    [g-àz=òˀ ] 

papa=FOC  INC-desear=3FOR.NOM  IRR-sembrar=2SG 

‘Desea que tú siembres papa.’ 

 

 El segundo subtipo, complementos con dependencia aspectomodal, tampoco presenta 

restricciones para la extracción de su objeto sintáctico. 

 

(29) a. wzòlhùàˀ dxwítàˀ íxghétònhá 

b-zò+lhàò=áˀ     [dx-wìt=áˀ    íxghétò=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1SG  INC-vender=1SG  hamaca=DEF 

‘Comencé a vender las hamacas.’ {fi_67_1} 

 

b. bì wzôlhùàˀ dxwítàˀ 

bí   b-zò+lhàò=áˀ     [dx-wìt=áˀ] 

PROINT COMPL-comenzar=1SG  INC-vender=1SG 

‘¿Qué comencé a vender?’ 

 

c. dèdòˀ dxáké blúé 

dè=dòˀ     dx-àk=é       [b-lwèˀ=é] 

CLFPRO:INA=AFT  INC-poder=3FOR.NOM  COMPL-enseñar=3FOR 

‘Lo poco que podía enseñar (de música).’ {cf.c.1a.024} 

 

 Como parte del segundo subtipo de complementos, los siguientes ejemplos muestran 

que el complemento introducido con el complementante kágâ también permite la extracción.  

 

(30) a bsòˀmbé kágâ chòˀné yèzghàˀ 

b-s+ˀ-ônh=bé       [kágâ  chòˀn=éˀ    yèzgh=áˀ] 

COMPL-PL:3S-provocar=3INF  COMP  IRR.tirar=1SG  harina=DEF 

‘Provocaron que yo tirara la harina {cn_3} 

 

b. bínhàˀ bsòˀmbé kágâ chòˀnòˀ 

bì=nhàˀ   b-s+ˀ-ônh=bé      [kágâ  w-dxòˀn=òˀ] 

PROINT=FOC COMPL-PL:3S-provocar=3INF COMP  COMPL-tirar=2SG 

‘¿Qué provocaron que tiraras?’ 

 

c. zîlhàˀnhàˀ dxônhòˀ kágâ lháˀ 

zîlh=nhàˀ=nhàˀ  dx-ônh-òˀ     [kágâ  láˀá=áˀ] 

comal=COP=FOC  INC-provocar=2SG  COMP  IRR.CAUS.quebrarse=1SG 

‘Es el comal que provocas que yo rompa.’ 
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 Una característica de la lengua que se observa en la extracción de los complementos 

menos finitos es que la expresión de los objetos sintácticos mediante frases nominales 

requiere la marca de foco =nhàˀ para su buena formación, véase arriba los ejemplos en (28c) 

y (30c); mientras que la expresión del objeto adelantado a través de proformas, la marca es 

facultativa, como en los ejemplos de (b) en (28) al (30), y en (29c) con la realización de un 

clasificador pronominal. Este comportamiento se observa también en la extracción de los 

complementos finitos (capítulo 3, §3.5.2). 

La extracción de frases adposicionales como los comitativos, tampoco presenta 

restricciones. Es posible la extracción del comitante en los complementos desiderativos, en 

(31b), con el uso de los pronombres interrogativos. 

 

(31) a. góklàˀzhé éwshágnhé lhénh bìˀ wélházhàˀ 

go-àk+làzhè=é     [w-shàg+nhàˀ=é    lhénh 

COMPL-desear=3FOR.NOM  IRR-casarse=3FOR.NOM  PREP:con 

bíˀ+wélhâzh=nhàˀ] 

CLFPRO:INF+paisano=PL.DST 

‘Quiso casarse con el paisano.’  

 

b. nhó kònh gòklhàˀzhé éwshàgnhé 

nhó  kònh go-àk+lhàˀzhè=é     [w-shàg+nhàˀ=é] 

PROINT PREP COMPL-desear=3FOR.NOM  IRR-casarse=3FOR.NOM 

¿Con quién quiso casarse? 

Lit: ¿Quién con deseó casarse? 

 

 La extracción del comitante en los complementos con dependencia aspectomodal 

también es posible, como en (32b); pero resulta pragmáticamente anómalo cuando se hace 

la prueba con el complemento introducido con el complementante kágâ, en (33b). 

 

(32)  a. yósyûzhèˀ wzòˀgàˀ yàgàˀ lhénh bénégólhî 

y-os-yùzh=éˀ     [w-zòg=áˀ   yàg=nhàˀ  lhénh  

IRR-CAUS-terminar=1SG IRR-cortar=1SG árbol=DEF  PREP:con 

béné+gólh=nhì] 

anciano=DEM:PRX 

‘Terminaré de cortar el árbol con este anciano.’ 

 

 



149 

b. nhó kònh yósyûzhèˀ wzòˀgà yàgàˀ  

nhó   kònh  y-os-yùzh=éˀ     [w-zòg=áˀ   yàg=nhàˀ]   

PROINT PREP  IRR-CAUS-terminar=1SG IRR-cortar=1SG árbol=DEF   

‘¿Con quién terminaré de cortar el árbol?’ 

 

(33)  a. bènhé kágâ wzàbé lhénh nhólhàˀ 

b-ônh=é        [kágâ  b-zàˀ=bé      lhénh 

COMPL-provocar=3FOR.NOM COMP  COMPL-caminar=3INF PREP:con 

nhólh=nhàˀ] 

mujer=DEF 

‘Provocó que caminara él (joven) con la mujer.’ 

 

b. nhó kònh bènhé kágâ wzàbé 

#nhó  kònh  b-ônh=é        [kágâ  b-zàˀ=bé ] 

PROLIB PREP  COMPL-provocar=3FOR.NOM COMP  COMPL-caminar=3INF 

‘¿Con quién provocó que caminara la mujer?’ 

 

 La extracción de los adverbios de manera, en cambio, sí presenta restricciones; aunque 

es posible la expresión del adverbial de manera delante del verbo matriz, la modificación 

tiene alcance sobre el verbo matriz y no sobre toda la construcción, es decir, en términos 

formales esto se puede interpretar como el adelantamiento del modificador de la cláusula 

principal y no del modificador del complemento. Este mismo comportamiento lo presentan 

los complementos del tipo estructural 1 (véase la §3.5.2 del capítulo 3). Los siguientes datos 

dan cuenta de esta restricción. 

 

(34)  a. gòklhàˀzhbé éwxhònnghòˀ lùbèˀ 

go-àk+lhàzhè=bé   [w-xhòngh=òˀ  lùbèˀ] 

COMPL-desear=3INF  IRR-correr=2SG ADV:M 

‘Quiso que corrieras rápidamente.’ 

 

b. nhák gòklhàˀzhbé éwxhònnghòˀ 

#nhák go-àk+lhàzhè=bé   [w-xhòngh=òˀ] 

PROINT COMPL-desear=3INF  IRR-correr=2SG 

¿Cómo quiso que corrieras? 
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(35) a wzòlhùàˀ dxwítàˀ íxghétònhá lùbèˀ 

b-zò+lhàò=áˀ     [dx-wìt=áˀ    íxghétò=nhàˀ  lùbèˀ] 

COMPL-comenzar=1SG  INC-vender=1SG  hamaca=DEF  ADV:M 

‘Comencé a vender hamacas rápidamente.’ 

 

b. nhák wzolhòˀ dxwítòˀ íxghétònháˀ 

#nhák  b-zò+lhàò=áˀ     [dx-wìt=áˀ    íxghétò=nhàˀ] 

PROINT  COMPL-comenzar=1SG  INC-vender=1SG  hamaca=DEF 

‘Comencé a vender hamaca rápidamente.’ 

 

(36) a bsòˀmbé kágâ bzáˀdòˀ yèzghàˀ ziw 

b-s+ˀ-ônh=bé      [kágâ  b-záˀd=òˀ    yèzgh=nhàˀ ziw] 

COMPL-PL:3S-provocar=3INF COMP  COMPL-amasar=2SG harina=DEF ADV:M 

‘Provocaron que amasara mal la harina.’ 

 

b. nhák bsòˀmbé kágâ bzáˀdòˀ yèzghàˀ 

#nhák  b-s+ˀ-ônh=bé    [kágâ  b-záˀd=òˀ    yèzgh=nhàˀ] 

PROINT COMPL-provocar=3INF COMP  COMPL-amasar=2SG harina=DEF 

‘¿Cómo provocaron que amasaras la harina?’ 

 

4.2.2.3. La coherencia temporal y referencial  

Antes, en las §4.2.1.1 y §4.2.1.2 abordé, pero desde el parámetro de la sintaxis interna, las 

restricciones de la marcación aspectomodal y propuse que tales limitaciones caracterizan 

formalmente este tipo estructural (i.e., los complementos menos finitos) y sólo señalé la 

presencia de la correferencialidad obligatoria donde era el caso. En esta sección trato la 

coherencia temporal y referencial que el predicado matriz impone a la oración de 

complemento menos finito, y propongo que tales restricciones rebasan el nivel pragmático 

y son de índole estructural; asimismo, que este rasgo formal confirma la integración y 

subordinación sintáctica del complemento al verbo matriz. 

 

4.2.2.3.1. La dependencia aspectomodal  

Las restricciones aspectomodales entre el predicado matriz y la oración de complemento, 

son las que denomino patrones de dependencia aspectomodal que, en última instancia, es la 
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manifestación formal de la coherencia temporal entre los eventos involucrados en la 

construcción de complementación.  

Con relación a los verbos desiderativos (subtipo 2a), éstos seleccionan complementos 

que expresan eventos que deben ser posteriores al evento expresado en el predicado matriz, 

típicamente un verbo con significado de ‘querer’ o ‘desear’, como muestra la construcción 

en (37a) y el esquema de las restricciones en (37b-e). En este sentido, los verbos matrices 

desiderativos –en las lenguas zapotecas norteñas– tienen como única opción la selección del 

modo irrealis, el cual codifica situaciones que aún no han sucedido, situaciones planeadas 

con altas probabilidades de concretarse; en todo caso, de situaciones potenciales o de 

posibilidades futuras (Timberlake 2007).  

 

(37) a. dxáklházhá gázbé yèlhàˀ 

dx-àk+lhàzhè=áˀ  [g-àz=bé     yèlh=nhàˀ] 

INC-desear=1SG  IRR-sembrar=3INF  milpa=DEF 

‘Quiero que él siembre la milpa.’ 

 

  b. *VDESIDERATIVO [COMPL] 

  c. *VDESIDERATIVO [INC] 

  d. *VDESIDERATIVO [PFTO] 

  e. *VDESIDERATIVO [BASE ESTATIVA] 

 

 La marcación obligatoria del irrealis en el complemento por razones de coherencia 

temporal, ha evolucionado y se está reanalizado, en su propio dominio, como marca de 

menos finito (véase, más adelante, la §4.2.3). 

 Con el subtipo que denomino complemento menos finito con dependencia 

aspectomodal (subtipo 2b), la coherencia temporal tiene implicaciones formales de tal 

manera que determinan la estructura del complemento. Esta dependencia aspectomodal tiene 

lugar con los predicados matrices fasales y modales. Las restricciones de aspectomodo que 

exhibe este subtipo de complemento menos finito se resumen en la Tabla 18. Se han marcado 

con ✓ las coincidencias de marcación aspectomodal entre el complemento y el verbo matriz 

y con X las restricciones. 
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Tabla 18. Patrones de dependencia aspectomodal en los complementos menos finitos del 

subtipo 2b. 

verbo modal complemento  verbo fasal complemento  

COMPL COMPL ✓     

INC  ✓ 

IRR  X 

PFTO   X 

EST  X 

 

 COMPL COMPL ✓ 

INC  ✓ 

IRR  X 

PFTO  X 

EST  X 

INC  INC  ✓ 

IRR  ?42 

COMPL X 

PFTO  X 

EST  X 

 

 INC  INC  ✓ 

COMPL X 

IRR  X 

PFTO  X 

EST  X 

IRR IRR  ✓ 

COMPL X 

INC  X 

PFTO  X 

EST  X 

 

 IRR COMPL X 

INC  X 

IRR  ✓  

PFTO  X 

EST  X 

PFTO PFTO  ✓ 

COMPL ✓ 

INC  X 

IRR  X 

EST  X 

 PFTO COMPL ✓ 

INC  X 

IRR  X 

PFTO  X 

EST  X 

 

 Además de los verbos fasales y modales, como parte del subtipo 2 se considera 

también el único verbo manipulativo que presenta esta lengua, ônh ‘provocar’ que además 

se caracteriza por tomar el complementante kágâ (véase arriba la §4.2). En la Tabla 19 

muestro las restricciones de la dependencia aspectomodal entre el verbo manipulativo y su 

complemento. Nótese que este verbo permite mayores posibilidades de flexión 

aspectomodal en el complemento. 

 

42  Cuando el predicado de complemento presenta la flexión de irrealis, el verbo matriz modal prefiere omitir 

la expresión de la persona gramatical. Este hecho sugiere que la lengua está pasando de una estructura de 

complemento a una estructura de auxiliarización
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Tabla 19.  La dependencia aspectomodal del verbo manipulativo ônh ‘provocar’.  

verbo 

manipulativo 

complemento 

COMPL COMPL ✓ 

INC  ✓ 

IRR  ✓ 

EST   ✓ 

PTO  X 

 

INC  INC  ✓ 

IRR  ✓ 

COMPL X 

PFTO  X 

EST  X 

 

IRR IRR  ✓ 

INC       X 

COMPL X 

PFTO  X 

EST  X 

 

PFTO COMPL ✓ 

INC  ✓ 

IRR  ✓ 

EST  ✓ 

PFTO  X 

 

4.2.2.3.2. El control inherente  

La manifestación concreta que la lengua tiene para codificar la coherencia referencial es el 

fenómeno definido como control inherente. El control inherente refiere a que uno de los 

argumentos de la cláusula subordinada tiene que ser obligatoriamente correferencial con al 

menos uno de los argumentos del predicado de la cláusula matriz (Stiebels 2007). En (38a) 

con el verbo modal zwì ‘lograr’, que funciona como el verbo matriz, expresa su rol de sujeto 

a través de una frase nominal dèˀ Xhèb Xtênhàˀ ‘el difunto José Xté’, el cual debe ser 

correferencial con el sujeto del verbo de complemento codificado en el enclítico pronominal 
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=é; en (38b), se muestra la pronominalización del sujeto en el verbo matriz, y en (38c), la 

agramaticalidad de la construcción ante la ausencia de la correferencialidad. 

 

(38)  a. wzwì dèˀ Xhéb Xténhàˀ bèìté bèˀnhàˀ 

b-zwì     dèˀ  Xhéb  Xté=nhàˀi [b-ót=éi 

COMPL-lograr  difunto Josè  Xtè=DEF  COMPL-matar=3FOR.NOM 

béné=nhàˀ] 

persona=DEF 

‘El difunto José Xté logró matar al hombre.’ 

 

b. wzwìnhé bèìté bèˀnhàˀ  

b-zwì+nh=éi     [b-ót=éi       bénéˀ=nhàˀ] 

COMPL-lograr=3FOR.NOM COMPL-matar=3FOR.NOM persona=DEF 

‘Logró matar a la persona.’ 

 

c. *b-zwì+d=éˀi   [b-ót=éj       bénéˀ=nhàˀ] 

COMPL-lograr=1SG COMPL-matar=3FOR.NOM persona=DEF 

Lectura buscada: ‘Logré que (él) matara a la persona. 

 

 Además de los verbos modales, los verbos fasales como zò+lhàò ‘comenzar’, en (39a), 

también presentan el fenómeno del control inherente. La estructura mal formada de (39b) 

confirma la obligatoriedad de la correferencia en verbos matrices fasales. 

 

(39)  a. wzolhùàˀ dxwítàˀ íxghétònhá 

b-zò+lhàò=áˀi     [dx-wìt=áˀi    íxghétò=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1SG  INC-vender=1SG  hamaca=DEF 

‘Comencé a vender hamacas.’ {fi_67_1} 

 

b. *nhádx   sô+lhàò=áˀ     b-èìt=òˀ 

CONJ.luego  IRR.comenzar=1SG  [COMPL-vender=2SG] 

Lectura buscada: ‘Y luego comencé a que tú vendieras.’ 

 

 La lengua tiene instancias en las que el complemento tiene la posibilidad de omitir al 

sujeto nocional bajo la condición de que éste sea correferencial al poseedor de la frase 

posesiva que tiene el rol de objeto sintáctico; a este tipo de construcciones se les denomina 

“construcciones con sujeto encubierto” en la literatura sobre lenguas zapotecas (López 

Nicolás 2016, Munro et al., 2017). En (40a), muestro un ejemplo de este tipo de 
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construcción, nótese que el complemento sólo expresa al objeto sintáctico, la frase posesiva 

xmêdxdxónhàˀ ‘nuestro dinero’ pero el poseedor –la primera persona plural inclusivo– es 

correferente con el sujeto no expresado del verbo gàshèˀ ‘ocultar’ (el lugar del sujeto 

encubierto se indica con el guión bajo), a su vez tanto poseedor como sujeto encubierto 

deben ser correferenciales con el sujeto del predicado matriz, como lo confirma la 

construcción agramatical en (40b). 

 

(40)  a. wzólhódxó bkʷàshèˀ xmédxdxónhàˀ 

b-zò+lhàò=dxói     [b-kʷàshèˀ     __i 

COMPL-comezar=1PL.INCL  COMPL-CAUS.ocultar se 

x-mêdx=dxói=nhàˀ] 

POS-dinero=PSR1PL.INCL=DEF 

‘Comenzamos a ocultar nuestro dinero.’ 

 

b. *b-zò+lhàò=dxói     [b-kʷàshèˀ     __i/j 

COMPL-comezar=1PL.INCL  COMPL-CAUS.ocultarse 

x-mêdx=lhéj=nhàˀ] 

POS-dinero=PSR2PL=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a que ustedes ocultaran su dinero.’ 

 

4.2.2.4. Ascensión 

La ascensión de argumentos se lleva a cabo cuando un argumento de la oración de 

complemento pasa a ser, sintácticamente, un argumento sujeto u objeto del predicado matriz 

(Polinsky 2006: 172; Noonan 2007: 79; Stiebels 2015:435; principalmente). 

 En (41a), muestro una construcción de complementación que recurre a la estrategia de 

ascensión, en este ejemplo el sujeto de la oración de complemento se codifica como el 

argumento sujeto del predicado matriz, como analizo, por una parte, la ausencia de un 

argumento que pueda cumplir el rol de sujeto en el complemento (el topónimo ládghyàˀ es 

un adjunto locativo) y, por la otra, la ocurrencia del enclítico pronominal =é ‘3FOR.NOM’ en 

el verbo matriz, nocionalmente correferente con el sujeto ausente en el complemento.43 En 

43 La ausencia del sujeto en este tipo de construcciones no debe confundirse con la construcción de sujeto 

encubierto, pues esta construcción requiere de la presencia de una frase posesiva funcionando como el objeto 

sintáctico del verbo. 
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(41b) se puede observar que la marcación del plural se puede omitir en el predicado de 

complemento, porque la semántica del verbo matriz codifica un conjunto de entidades.44 

Además de permitir sujetos de tercera persona, el predicado matriz permite sujeto de primera 

persona plural, como en (41c), y de segunda persona plural, en (41d).  

 

(41) a. bá bíyé bésèˀbíxh lhádghyàˀ 

bá  b-ìyà=éi         [b-s+ˀ-bíxh     __i (lhádghyàˀ)] 

ya  COMPL-terminar=3FOR.NOM  COMPL-PL:3S-cruzar    TPN 

‘Ya terminaron de pasar al otro lado de ládghyàˀ.’ {an_1b_024} 

 

b. bá bíyé wbìxh lhádghyàˀ 

bá  b-ìyà=éi         [b-bíxh    __i (lhádghyàˀ)] 

ya  COMPL-terminar=3FOR.NOM  COMPL-cruzar    TPN 

‘Ya terminaron de pasar al otro lado de ládghyàˀ.’ {an_1b_024} 

 

c. bá dxìyàtò dxbís  

bá  dx-ìyà=tòˀi      [dx-bís   __i] 

ya  INC-terminar=1PL.INCL  INC-mojar 

‘Ya nos estamos terminando de mojar (el conjunto de individuos).’ 

 

d. zíyálhé wdàw  

z-ìyà=lhéi     [b-dàò   __i] 

PFTO-terminar=2PL  COMPL-comer 

‘Ustedes han terminado de comer.’ 

 

 En cambio, debido a la semántica de este verbo al codificar un conjunto de entidades, 

no permite la expresión del sujeto en singular de primera ni de segunda persona, como 

muestran las estructuras mal formadas de (42a) y (42b), respectivamente.  

 

(42) a. *b-ìyà=áˀi     [b-dàò   __i] 

COMPL-terminar=1SG COMPL-comer 

Lectura buscada: ‘Terminé de comer.’ 

 

b. *b-ìyà=òˀi     [b-bís    __i] 

COMPL-terminar=2SG COMPL-mojar 

Lectura buscada: ‘Terminaste de mojarte.’ 

44 La semántica léxica del verbo intransitivo ìyà ‘terminar’ hace referencia a la terminación de un conjunto o 

de un todo, por ello, no puede codificar singular, solo plural, tal como se puede leer en la traducción. 
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 Tampoco es posible tener, con este predicado matriz, una construcción de 

complemento con control inherente, en (43a) y (43b), como sucede con otros verbos modales 

y fasales, ni tampoco estamos ante una estructura de auxiliarización, como sucede también 

con otros verbos fasales en su versión intransitiva, por ejemplo en (43c); por lo tanto, el 

análisis que considero más adecuado para los casos presentados en (43) es el de la ascensión 

de sujeto. 

 

(43)  a. *bá b-ìyà=tòˀi       [b-yèp=tòˀi] 

ya  COMPL-terminar=1PL.EXCL COMPL-subir=1PL.EXCL 

Lectura buscada: ‘Ya terminamos de subir.’ 

 

b. *bá b-ìyà=béi     [b-s+ˀ-ègh=béi] 

ya  COMPL-terminar=3INF COMPL-PL:3S-beber=3INF 

Lectura buscada: ‘Ya terminaron de beber.’ 

 

c. bìyùzh bxhòngh bìˀdòˀnhàˀ 

b-ey+yùzh   [b-xhòngh  bìˀdòˀ=nhàˀ] 

COMPL-terminar COMPL-correr niño=DEF 

‘El niño terminó de correr.’ 

 

En (44), muestro un caso que interpreto como ascensión de objeto a sujeto. De manera 

similar a lo que mostré arriba con la ascensión de sujeto a sujeto, el objeto del complemento 

no se puede expresar formalmente en la oración subordinada, en (44b), su única posibilidad 

de realización formal es como sujeto del predicado matriz; obsérvese en este ejemplo, (44a), 

que el verbo monotransitivo de complemento shèsh ‘sacar’ solo expresa su argumento sujeto 

(el enclítico =é), pero el sujeto de la oración matriz, expresado en el enclítico =nh, es 

nocionalmente correferencial con el objeto omitido en el complemento; dicho con otras 

palabras, el objeto del verbo ‘sacar’ es ‘el maguey’ (según la traducción del texto), y es esta 

entidad la referida en el enclítico pronominal de tercera inanimado. La ascensión de objeto 

a sujeto también se permite con primera persona plural, en (44c), y segunda persona plural, 

en (44d). 
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(44) a. bá bìyánh wshéshé   

bá   b-ìyà=nhj      [b-shèsh=é      __ j] 

TERM  COMPL-terminar =3INA  COMPL-sacar=3FOR.NOM 

‘Los terminó de sacar (las matas de maguey).’ {ez.e.1a.159} 

 

b. *bá  b-ìyà=nhj      [b-shèsh=é      dòà=nhàˀ] 

TERM  COMPL-terminar =3INA  COMPL-sacar=3FOR.NOM maguey=DEF 

Lectura buscada: ‘Terminó de sacar el maguey.’ 

 

c. bá dxìyádxó dxyíxhgbé 

bá   b-ìyà=dxój       [dx-yîxhgh=bé   __ j] 

TERM  COMPL-terminar =1PL.INCL INC-pagar=3INF 

‘Ya está terminando de pagarnos.’ 

 

d. bá bìyálhé bsêghéˀ   

bá   b-ìyà=lhéj       [b-sègh=éˀ      __ j] 

TERM  COMPL-terminar =2PL   COMPL-encerrar=1SG 

‘Ya terminé de encerrarlos a ustedes.’  

 

 Un tercer caso de ascensión que identifico en el zapoteco de SMC es el de ascensión 

de objeto a objeto. El ejemplo de (45a) muestra que el verbo monotransitivo de complemento 

xhòb ‘desgranar’ expresa al sujeto pero no al objeto, pero este argumento omitido en el 

complemento ocurre como el objeto sintáctico del verbo matriz transitivizado os-dò 

‘terminar’, expresado en la frase nominal yèznhàˀ ‘la mazorca’. El ejemplo en (45b) es para 

la corroborar que la frase nominal con significado de ‘mazorca’ no corresponde al 

adelantamiento del objeto del complemento, es decir, mostrar que, en efecto, el objeto ha 

‘subido’ a la oración matriz en función también de objeto. Los ejemplos, en (45c) y (45d), 

muestran que tanto la primera persona y segunda persona singular pueden ser ascendidas. 

En cambio, debido a la semántica del este verbo matriz al codifica el conjunto de entidades 

como un todo, no es posible tener objetos en plural como muestra la construcción mal 

formada en (45e). 
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(45) a. bòsdwé yèzàˀ wxhòˀbé 

b-os-dò=é          yèz=nhàˀj   

COMPL-CAUS-terminar=3FOR.NOM  mazorca=DEF   

[b-xhòˀb=é       __ j] 

COMPL-desgranar=3FOR.NOM 

‘Terminó de desgranar (toda) la mazorca.’ 

 

b. bòsdòéˀnh wxhòˀbé 

b-os-dò=é=nhj          [b-xhòˀb=é        __ j] 

COMPL-CAUS-terminar=3FOR.NOM=3INA  COMPL-desgranar=3FOR.NOM 

‘Lo terminó de desgranar.’ 

 

c. dxòsdòˀ nhèdèˀ dxzèyòˀ 

dx-os-dò=òˀ     nhèdèˀj  [dx-zèy=òˀ      __j] 

INC-CAUS-terminar=2SG PROLIB1SG INC-quemar=2SG  

‘Me estás terminando de quemar (todo).’ 

 

d. bòsdòbé lhé bchíshèˀbé 

b-os-dò=bé       lhéj   [b-chíshèˀ=bé    __j] 

COMPL-CAUS-terminar=3INF PROLIB2SG COMPL-aplastar=3INF  

‘Te terminó de masajear (todo).’ 

 

e. *b-os-dò=áˀ        lhéˀ   [b-dxènh=éˀ   __j] 

COMPL-CAUS-terminar=1SG  PROLIB2PL COMPL-pintar=1SG 

Lectura buscada: ‘Te terminé de pintar (todo).’ 

 

 Un hecho que resulta de interés en casos como los de (46) es que estamos ante una 

construcción con tres argumentos; esto significa que, estrictamente hablando, esta operación 

morfosintáctica rebasa el dominio de la complementación y pasa al ámbito de la parataxis, 

pero con rasgos de una fuerte integración sintáctica. Las estructuras paratácticas se han 

analizado con detalle en la §3.6 del capítulo 3. 

 

4.2.2.5. Resumen 

En la discusión de la sintaxis de la oración compleja con los dos subtipos de complemento 

menos finito mostré que ninguno permite el movimiento del complemento, lo que muestra 

la dependencia sintáctica entre la oración principal y subordinada. Ambos subtipos permiten 

la extracción de los argumentos centrales del complemento ya sea mediante una palabra 
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interrogativa de información o mediante el mecanismo de focalización. También mostré que 

estos subtipos muestran coherencia temporal entre las oraciones implicadas. Los 

complementos desiderativos (subtipo 2a) requieren de la marcación de un valor flexivo que 

codifica situaciones de posibilidades futuras en el complemento y la lengua usa para este fin 

el valor del irrealis como valor aspectomodal por defecto en las oraciones de complemento. 

El subtipo 2b, en cambio, presenta una dependencia aspectomodal al limitar las 

posibilidades de la expresión de los valores aspectomodales dependiendo del valor 

aspectomodal del verbo matriz. Los complementos del subtipo 2b que no seleccionan el 

complementante presentan control inherente. En este mismo subtipo mostré que un par de 

verbos matrices permiten la ascensión de argumentos centrales. Los complementos 

manipulativos en cambio no hay control inherente. 

 

4.2.3. La obligatoriedad del irrealis en los complementos del subtipo 2a 

En esta sección planteo una hipótesis sobre la obligatoriedad del modo irrealis en los 

complementos seleccionados por los verbos matrices desiderativos (subtipo 2a). La hipótesis 

propone que este es un contexto gramatical que da pie a un proceso de reanálisis, entendido 

aquí como un cambio de función de un elemento gramatical, el cual no supone 

necesariamente una modificación en el nivel superficial (Langaker 1977; Hopper y Traugott 

1993; y Heine y Kuteva 2002). Específicamente, propongo que la lengua está en una fase de 

“reanálisis incipiente” (Santiago Martínez 2012) en la que el marcador de irrealis en los 

complementos desiderativos expresa la propiedad de menor finitud y que eventualmente 

puede llegar a codificar la noción de no finito. Asumiendo esta hipótesis de un reanálisis 

incipiente me permite explicar la trayectoria de cambio no concluida en esta lengua, una ruta 

que va de la codificación del irrealis propiamente (función A) a la concurrencia 

irrealis/menos finito (coexistencia A/B). En (46) esquematizo las fases del reanálisis que 

aquí propongo. 
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(46) Esquema de reanálisis (Adaptado de Hopper y Traugott 1993) 

    A  A/B    B 

  IRR  IRR>MF45  NF 

 

 La función A del morfema que propongo en tránsito hacia la codificación de la no 

finitud expresa el modo irrealis en otros contextos gramaticales, por ejemplo, en la oración 

simple, como en (47), (véase el capítulo 2, §2.4.3.1). 

 

(47)   wzóˀgé níéˀìná 

w-zóˀg=é     níàˀ=nh=nhá 

IRR-cortar=3FOR.NOM PDO.pie=PSR3INA=DEF 

‘Cortará su tallo (el del maguey).’ {ez.e.1a.025} 

 Luego, en el contexto de la complementación, se presenta la concurrencia de las 

funciones IRR>MF (A/B), es decir, la flexión del irrealis marcando una estructura que no 

corresponde a una construcción finita, por tanto, interpretada como marca incipiente de 

menor finitud de la construcción. El ejemplo en (48), un complemento de subtipo 2a, muestra 

este hecho, donde la única posibilidad de expresión del carácter menos finito del verbo es la 

marca del irrealis, por ser el valor de aspectomodal menos marcado del sistema flexivo de la 

lengua. 

El contexto B o el resultado de la transición IRR>MF no ha sido alcanzado en esta 

lengua. 

 

(48)   góklhàzh béˀnhàˀ ìyònhèˀn órgánízâr dèˀ yóblhé 

go-àk+lhàzhè  bénéˀ=nhàˀ   [y-ey-ônh=é=nh 

COMPL-querer  persona=DEF  IRR-REST-hacer=3FOR.NOM=3INA 

órgánízâr  dèˀ=yóblhé] 

organización CLFPRO:INA=otro  

‘La persona quiso volver a hacer la organización (de la banda de música).’   

                       {ca_fi_1b} 

 

 Por otra parte, el cuestionamiento respecto de cómo la flexión del modo irrealis puede 

eventualmente convertirse en marca de no finitud en zapoteco, no se resuelve 

45 Menos finito. 
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satisfactoriamente a partir del esquema del reanálisis incipiente. A este respecto, considero 

que el irrealis sigue esta ruta evolutiva en el contexto de la complementación favorecido por 

dos factores. El primero de ellos, tiene que ver con la coherencia temporal entre un 

complemento desiderativo y el verbo matriz que lo selecciona, esto hace que el irrealis sea 

la única opción de marcación aspectomodal en este tipo de complementos, pues la lengua no 

tiene otro exponente flexivo que codifique el rasgo de ‘futuridad’ que exige el evento 

expresado en el verbo matriz (véase la §4.2.2.3.1). El segundo factor se relaciona con el uso 

del valor del irrealis en la construcción exhortativa en esta lengua; este hecho es señal de las 

posibilidades del irrealis de cubrir otras funciones. Los datos en (49) muestran casos de la 

construcción exhortativa en el zapoteco de SMC; obsérvese que en todos los casos es 

necesaria la presencia del irrealis, además de la ocurrencia de un enclítico adverbial para la 

gramaticalidad de la construcción.46 

 

(49) a. lé yéˀghshá 

lé    y-ègh=shá 

IMP:PL IRR-beber=ADV:M 

‘Tomen (por favor).’ 

 

b. gáklhéntòˀ nhètòˀ 

g-àk+lhén=tò=òˀ    nhètòˀ 

IRR-ayudar=ADV:M=2SG PROLIB.1PL.INCL 

‘…(que) nos ayudes (por favor).’  {e-l.e.1b.062} 

 

c. yéchèˀgâdxòˀ nhèdé… 

y-ey-chèˀ=gâdx=òˀ     nhèdéˀ 

IRR-REST-llevar=ADV:M=2SG  PROLIB.1SG 

‘(Que) me lleves [de regreso] (por favor)...’ {ez.e.1c.126} 

 

 Adicionalmente, conviene señalar que el valor del irrealis no es el único que extiende 

sus funciones, el completivo muestra el mismo comportamiento respecto de la función del 

imperativo, en (50). Esto sugiere que no es insólito lo que se observa con el irrealis tanto en 

relación con la construcción exhortativa como con la complementación. 

 

46 En el capítulo 2, §2.4.3.2, he descrito la construcción exhortativa en esta variedad de zapoteco. 
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(50)   nhàˀ dxé Ánghlhè Ánghlhè bdxògh 

nhàˀ dx-éˀ=é      Ánghlh Ánghlh b-dxògh 

CONJ INC-decir=3FOR.NOM Ánghlh Ánghlh COMPL-salir 

‘Y me dijo Ángela, Ángela ¡sal!’ {an.1b.016} 

 

 En el zapoteco de SMC vemos una tendencia del irrealis registrada a nivel tipológico; 

su capacidad de cubrir una variedad de ámbitos semánticos como los propuestos por (Elliott 

2000: 70) tales como: eventos potenciales, condicionales, modalidades marcadas, 

imperativo, negación, habituales e interrogativos. En otras lenguas mesoamericanas, como 

en el tseltal, se ha planteado también que el irrealis ha desarrollado una variedad muy grande 

de usos y construcciones (Polian 2007). A este respecto, como he mostrado en esta sección, 

el irrealis en esta lengua zapoteca cubre funciones distintas en varios contextos gramaticales; 

en unos mantiene sus rasgos modales, mientras que, en otro dominio, muestra un 

blanqueamiento o desemantización (Heine y Kuteva 2002) orientando su función a la 

expresión de menor finitud como sucede con los complementos desiderativos (Haspelmath 

et al., 2005: 503). En las lenguas de la macrofamilia otomangue se ha reportado este mismo 

comportamiento en los complementos desiderativos, como en el mixteco (García Mejía 

2012) y en el otomí (Palancar 2009; y Hernández Green 2015). 

 

4.2.4. El complementante kágâ  

El complementante kágâ se ha especializado como subordinador exclusivo de complementos 

del predicado matriz manipulativo ônh ‘provocar’. Aunque su origen aun no es claro, 

propongo que es un morfema que viene de una construcción adverbial; las consideraciones 

que tomo en cuenta para esta asunción son las siguientes: 1) se compone de dos morfemas 

ká (con tono alto) y gâ (con tono descendente), sugiero que se trata de dos elementos, pues 

la lengua presenta muy pocas partículas (o palabras de función) bisilábicas, 2) ká proviene 

del adverbial de modo ká que ocurre en construcciones comparativas como la de (51a), 

donde puede funcionar como anfitrión fonológico de otro morfema, por ejemplo un 

intensificador, como en (51b), y 3) gâ (con tono descendente) no proviene del pronombre 
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interrogativo locativo gǎ (con tono ascendente), en (52a), el cual ocurre en las cláusulas 

relativas en función de pronombre relativo de caso locativo como gá (con tono alto), en 

(52b). 

 

(51) a. dxàk áksídéntkàˀ ká gók xshílá 

dx-àk    áksídént=káˀ   ká   go-àk      Xshìl=nhàˀ 

INC-suceder accidente=PL.DST  ADV:M COMPL-suceder  Zoochila=DEF  

‘Suceden los accidentes como el ocurrido en Zoochila.’ {e-l.e.1a.123} 

 

b. làˀ bá wdèzhá chiá kátèˀ bèzhìntòˀ 

làˀ    bá   b-dè+zhà   chè=áˀ   [ká=tèˀ 

ADV:M  TERM  COMPL-cansarse GEN=PSR1SG ADV:T=INTS 

b-ey-zhìn=tòˀ]O ADV 

COMPL-REST-llegar.allá=1PL.EXCL 

‘Ya estaba yo muy cansado cuando llegamos allá.’ {ez.e.1c.0902} 

 

(52) a. gǎ dxgàˀkbé 

gǎ   dx-yégh=gak=bé 

PROINT COMPL-ir=PL:O=3INF 

¿Dónde iban? 

 

b dxghéséˀxhítébé kórídòr chékàˀ gánhàˀ dxsèìˀìsé 

dx-yégh-s+ˀ-xhíté=bé   kórídòr  ché=kàˀ   [gá+nhàˀ 

INC-AUX-PL:3S-saltar=3INF corredor  GEN=PL.DST PROREL+FOC 

dx-s+ˀ-tás=é] 

INC-PL:3S-dormir=3FOR 

‘Iban a saltar en el corredor donde dormían.’ {co.1.075} 

 

Como se ha señalado en otras lenguas, las funciones de algunas categorías 

gramaticales pueden extenderse a otros contextos (Heine y Kuteva 2005: 98). En esta lengua 

el adverbial ká pudo haberse extendido a una función como complementante acompañado 

de otro morfema cuyo origen no es claro formándose el complementante kágâ.  

 

4.3. Resumen general  

En este capítulo discutí dos tipos estructurales de complementos del zapoteco de SMC, los 

complementos menos finitos (tipo estructural 2). Estos complementos presentan, a su vez, 
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dos subtipos: los complementos desiderativos (subtipo 2a) que representa un contexto de 

reanálisis incipiente del irrealis como expresión de menor finitud y los complementos con 

dependencia aspectual (subtipo 2b).  

Los dos subtipos presentan rasgos tanto en la sintaxis interna del complemento como 

en la sintaxis de la oración compleja que permiten analizarlos como complementos menos 

finitos. Para el caso de los complementos desiderativos propuse que el reanálisis incipiente 

del irrealis como marca de menor finitud puede eventualmente llegar a una fase de expresión 

de no finitud. Asimismo, los parámetros como la coherencia temporal o la extracción 

muestran las propiedades de la integración sintáctica. Los complementos con dependencia 

aspectual, por su parte, presentan también restricciones tanto en su sintaxis interna como en 

la relación formal entre el verbo matriz y el complemento seleccionado. Por una parte, no se 

permite el adelantamiento de los argumentos centrales a la izquierda del núcleo predicativo, 

ni la expresión de ningún tipo de negación; sin embargo, hay dos verbos matrices que 

seleccionan complementos del subtipo 2b que permiten la focalización de un adjunto 

adverbial (el verbo fasal zò+lhàò ‘empezar’), la negación interna (el verbo modal zwì+d ‘ser 

capaz’). Por otra parte, las restricciones más evidentes, y que definen su tratamiento como 

estructura menos finita, son las restricciones aspectomodales que exhiben una fuerte 

dependencia con respecto al valor flexivo marcado en el verbo matriz, así como las 

restricciones de referencialidad obligatoria que permite como única posibilidad el 

denominado control inherente. En este mismo subtipo 2 trato un caso que he considerado un 

epifenómeno en la lengua, se trata de las oraciones manipulativas que también se 

caracterizan por presentar dependencia aspectual. Los complementos manipulativos, que se 

introducen mediante el complementante kágâ, también muestran restricciones en la sintaxis 

interna, de tal modo que solo acepta un tipo de negación. 
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Capítulo 5. Oraciones de complemento no finito 

5.1. Introducción  

En este capítulo discuto los rasgos formales más relevantes de los complementos no finitos 

en el zapoteco de SMC. Este tercer tipo estructural de complemento oracional se caracteriza, 

en términos morfosintácticos, por la presencia de la marca de no finito en el verbo, a través 

de los prefijos we– ~ go–, la ausencia total de la flexión aspectomodal y la ausencia de 

marcación de sujeto. En términos estructurales, este tipo de complemento es bastante 

reducida, por lo tanto, presenta fuertes signos de integración y de dependencia sintáctica. 

Este tipo estructural de complemento es seleccionado únicamente por algunos verbos fasales 

y modales. Ejemplos de esta construcción de complementación se muestran en (1); nótese 

que la selección de uno u otro prefijo es de orden fonológico: el prefijo we– ocurre cuando 

la base verbal inicia con consonante y el prefijo go– cuando la base verbal inicia con vocal.47  

 

(1)  a. bèyùzhòˀ wìtghàˀ 

b-ey+yùzh=òˀ     [we-yìtgh=nhàˀ] 

COMPL-terminar=2SG  NF-jugar=DEF 

‘Terminaste de jugar.’ 

 

b. wzôlhò gòzghàˀ 

b-zò+lhàò=òˀ      [go-àz=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=2SG   NF-sembrar=DEF 

‘Comenzaste a sembrar.’ 

 

Más adelante, en la siguiente sección, discuto el estatus clausal de este tipo de 

complemento, así como la presencia de la marca de definido =nhàˀ en el predicado. 

En la discusión del complemento no finito (tipo estructural 3) aplicaré el diagnóstico 

del análisis de la morfosintaxis interna y de la sintaxis de la oración compleja que he 

utilizado en el estudio de los complementos de tipo finito y menos finito de esta variedad de 

47 Sin embargo, hay excepciones a esta tendencia. 
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zapoteco. El tercer parámetro, el concerniente al alineamiento semántico entre el predicado 

matriz y el complemento seleccionado, lo discuto en el capítulo 6. 

 

5.2. La reducción clausal del complemento no finito  

Antes de mostrar que este tipo estructural de complemento es el que muestra menos 

elementos en común con la oración simple independiente, por tanto, se trata de una estructura 

reducida, es importante mencionar que los complementos no finitos, como los ejemplos de 

arriba en (1), se comportan también como nominalizaciones orientadas al agente como 

muestra el siguiente par de ejemplos. En (2a), la forma wèyàˀ ‘bailar’ es una nominalización 

porque puede funcionar como el nominal poseído en una construcción de posesión, o porque 

puede estar modificada por un adjetivo, en (2b); en este ejemplo nótese también que la forma 

nominalizada puede concurrir con la marca de indefinido específico. 

 

(2)  a bxhèxghtò wèyàˀchètòˀnhà 

b-xhèxgh=tò     [we-yàˀ  chè=tòˀ=nhà]F POS 

COMPL-perder=1PL.EXCL NF-bailar GEN=PSR.1PL.EXCL=DEF 

‘Perdimos a nuestro bailarín.’ 

No. ‘Perdimos nuestro bailar/baile’ 

 

b. bèntòˀ tò weyàˀ xhén 

b-ônh =tòˀ      [tò  we-yàˀ  xhénh]F ADJ 

COMPL-hacer=1PL.INCL  INDF NF-bailar  grande 

‘Hicimos un gran baile.’ 

 

Voy a mostrar que únicamente la versión no finita del verbo (i.e., con estatus clausal) 

y no la forma nominalizada es la que ocurre como complemento del tipo 3 seleccionado por 

algunos verbos modales y fasales. Para tener una lectura de complemento nominalizado en 

este tipo estructural 3, la lengua recurre a una estrategia de nominalización que involucra el 

uso del nominalizador yelheˀ,48 como se observa en (3); por lo tanto, estructuras como las de 

(1), que aquí repito como (4), no pueden tener una interpretación del tipo ‘terminaste el juego 

48 Éste es un morfema bastante productivo en la lengua para derivar nominales  
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o la jugada’ y ‘comenzaste la siembra’ sino la interpretación de ‘terminaste de jugar’ y 

‘comenzaste a sembrar’, respectivamente. 

 

(3)   bèyùzhòˀ yèˀlh wìtghàˀ 

b-ey+yùzh=òˀ     [yelheˀ  we-yìtgh=nhàˀ] 

COMPL-terminar=2SG  NMLZ   NF-jugar=DEF 

‘Terminaste el juego/la jugada.’ 

No. ‘Terminaste de jugar’’ 

 

(4) a. bèyùzhòˀ wìtghàˀ 

b-ey+yùzh=òˀ     [we-yìtgh=nhàˀ] 

COMPL-terminar=2SG  NF-jugar=DEF 

‘Terminaste de jugar.’ 

 

b. wzôlhò gòzghàˀ 

b-zò+lhàò=òˀ      [go-àz=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=2SG   NF-sembrar=DEF 

‘Comenzaste a sembrar.’ 

 

Una explicación a este comportamiento, es decir, la selección de complementos con 

formas no finitas y no de nominalizaciones cuando ocurre un verbo modal o fasal se debe a 

que estos verbos toman típicamente complementos oracionales y no frases nominales. Este 

comportamiento se extiende también al dominio de la construcción de movimiento con 

propósito, como muestra el ejemplo en (5). 

 

(5)   wyéghòˀ wèyànhàˀ 

b-yégh=òˀ   [we-yàˀ=nhàˀ] 

COMPL-ir=2SG  NF-bailar=DEF 

‘Fuiste a bailar.’ 

No. ‘Fuiste al baile’ 

 

Con relación a la presencia de la marca de definido =nhàˀ en el complemento no finito, 

importa señalar que en la lengua esta marca no está asociada exclusivamente a los nominales, 

es común que este clítico se hospede también en bases verbales, como en el ejemplo de (6). 

De manera similar a algunos contextos con elementos nominales, considero que su presencia 



169 

en los predicados está relacionada con los recursos anafóricos en el discurso; de modo que 

la presencia del definido =nhàˀ en los complementos no finitos no invalida su estatus clausal. 

 

(6)   dèˀ bá wdélhènhàˀ ká dèˀ bén blhèˀìlhénhàˀ 

dèˀ     bá   b-dè=lhé=nhàˀ    ká   dèˀ      

CLFPRO.INA  TERM  COMPL-pasar=2PL=DEF  ADV:M CLFPRO.INA  

b-én+b-lhèˀì=lhé=nhàˀ  

COMPL-hacer+COMPL-ver=2PL=DEF 

‘…es lo que ya pasaron, lo que ya vivieron.’ {an_1a 250} 

 

Los complementos no finitos son todos verbos nocionalmente transitivos, pero 

sintácticamente intransitivos pues sólo permiten la expresión del objeto de la construcción, 

como se observa en el ejemplo de (7a), donde el nominal bêl ‘pescado’ tiene el rol de objeto; 

el sujeto nocional en este tipo de construcciones no se puede expresar formalmente por virtud 

de la marca de no finito we–, pero asumo que el sujeto está controlado por el sujeto del 

predicado matriz. En la siguiente sección vuelvo a este asunto. El ejemplo en (7b), con el 

ítem tèˀìs ‘dormir’, muestra que no es posible la presencia de verbos ni nocional ni 

sintácticamente intransitivos en este tipo de complemento.  

 

(7) a. wzôlhòtòˀ wèìtèˀ bêlàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ      [we-òtèˀ  bêl=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender pescado=DEF 

‘Comenzamos a vender pescado.’ 

 

b. *b-zò+lhàò=tòˀ     [we-tèˀìs=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-dormir=DEF 

Lectura buscada. ‘Comenzamos a dormir.’ 

 

Con relación al objeto sintáctico en los complementos no finitos, éste debe ser 

genérico, es decir, no puede ser individuado ni a través de la presencia de cuantificadores, 

como en (8a), ni del plural, como en (8b). 

 

(8) a. *b-zò+lhàò=tòˀ     [we-òtèˀ  bálé  yèt] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender algunos tortilla 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a vender algunas tortillas 
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b. *b-zhò+lhàò=tòˀ     [we-òtèˀ  yèt=kàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender tortilla=PL.DST 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a vender las tortillas.’ 

 

Además de la configuración mostrada arriba, en (7a), donde la raíz verbal y el objeto 

son dos palabras independientes fonológica y morfológicamente, la lengua tiene instancias 

en las que la raíz verbal y su objeto forman una unidad morfológica, como en el ejemplo de 

(9); en estos casos, la raíz verbal y el objeto presentan un solo contorno entonacional porque 

hay un solo acento primario. 

 

(9)   gáshgh zhà tsôlhòtòˀ wèdègóˀná 

gáshgh zhà t-zò+lhàò=tòˀ      [we-dè+góˀn=nhàˀ] 

mitad  día INC-comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar+toro=DEF 

‘Al medio día comenzamos a torear.’ {H_ 2017.08.17:098} 

 

 Además de esta distinción fonológica y morfológica, la expresión de una u otra forma 

del objeto sintáctico (i.e., como palabra independiente o como elemento en la base verbal 

del complemento) este tipo de estructuras tiene implicaciones morfosintácticas. A este 

respecto, obsérvese el comportamiento diferenciado del objeto en los siguientes ejemplos. 

En (10a) doy cuenta de la obligatoriedad del objeto que forma una unidad con la raíz verbal; 

nótese, en (10b) que ante la omisión del participante objeto la construcción resulta 

agramatical. Este comportamiento contrasta con los casos donde el objeto es una palabra 

independiente, en los datos de (11), el objeto puede estar expresado explícitamente, en (11a), 

o bien ser omitido, como en (11b), sin consecuencias en la gramaticalidad de la construcción 

de complemento. 

 

(10)  a. sôlhódxó wèdègóˀná 

sô+lhàò=dxó      [we-dè+góˀn=nhàˀ] 

INC-comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar+toro=DEF 

‘Comenzaremos a torear.’  

 

b. *sô+lhàò=dxó      [we-dè=nhàˀ] 

IRR-comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzaremos a pasar.’ 
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(11)  a. wzôlhòtòˀ wèìtèˀ bêdxghàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ      [we-òtèˀ  bêdxgh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender guajolote=DEF 

‘Comenzamos a vender guajolotes.’ 

 

b. wzhôlhòtòˀ wèyàˀnhàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ      [we-yàˀ=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-bailar=DEF 

‘Comenzamos a bailar.’ 

 

Para explicar este comportamiento diferenciado del objeto en los complementos del 

tipo no finito en el zapoteco SMC, propongo que en los casos donde el objeto forma una sola 

unidad prosódica y morfológica con la raíz verbal son casos de incorporación (Mithun 1984). 

Otros verbos que presentan un comportamiento como el ejemplificado en (10) y (11) 

se dan en (12), los verbos que permiten la incorporación del objeto, y en (13), los verbos que 

no permiten la incorporación del objeto. 

 

(12)   Con incorporación de objeto 

we-dè+gòˀnh   ‘torear toros’ 

we-dìb+lhàˀdx   ‘lavar ropa’ 

go-àt+yìxèˀ    ‘limpiar maleza’ 

we-chóx+yèz   ‘deshojar mazorca’ 

we-lá+yàg    ‘trozar leña’ 

we-xhòˀb+yèz   ‘desgranar maíz’, etc. 

 

(13)   Sin incorporación de objeto 

we-òtèˀ     ‘vender’ 

we-kwèzh    ‘tocar (música)’ 

we-làp     ‘pizcar’ 

we-lòà     ‘barrer, rozar’, etc. 

 

Una característica de los verbos que permiten la incorporación del objeto consiste en 

que todos refieren a actividades significativas culturalmente, por tanto, rutinarias, de 

realización, semanal, mensual o anual, aunque no necesariamente cotidianas. Esta 

correlación entre el fenómeno de la incorporación nominal y las actividades rutinarias se ha 
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reportado en otras lenguas mesoamericanas como en el otomí y en el náhuatl (Peralta-

Ramírez y Palancar 2015). 

Otra característica del objeto de los verbos no finitos es que éstos tienen la posibilidad 

de pronominalizarse bajo la condición de que codifiquen entidades animadas, 

específicamente animales, independientemente de si se trata de objetos que ocurren como 

palabra independiente, como en (14), u objetos que forman una sola unidad con la raíz 

verbal, como en (15).  

 

(14)  a. wzôlhòtòˀ wèìtèˀ bêdxghàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ      [we-òtèˀ  bêdxgh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender guajolote=DEF 

‘Comenzamos a vender guajolotes.’ 

 

b. wzôlhòtòˀ wèìtèˀbàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ      [we-òtèˀ=b=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender=3ANI=DEF 

‘Comenzamos a venderlos (los guajolotes).’ 

 

(15)  a. sôlhódxó wèdègóˀná 

sô+lhàò=dxó      [we-dè+góˀn=nhàˀ] 

IRR.comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar+toro=DEF 

‘Comenzaremos a torear.’  

 

b. sôlhódxó wèdèbàˀ 

sô+lhàò=dxó      [we-dè=b=nhàˀ] 

IRR-comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar=3ANI=DEF 

‘Comenzaremos a torearlos.’  

 

Los objetos inanimados no tienen acceso a la pronominalización, como muestran los 

siguientes ejemplos. 

 

(16)  a. wzhôlhòtòˀ wèìtèˀ yètàˀ 

b-zhò+lhàò=tòˀ     [we-òtèˀ  yèt=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender tortilla=DEF 

‘Comenzamos a vender las tortillas.’ 
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b. *b-zhò+lhàò=tòˀ     [we-òtèˀ=nh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender=3INA=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a venderlas (las tortillas).’ 

 

(17) a. sôlhódxó wìblhàˀdxàˀ 

sô+lhàò=dxó      [we-yìb+lhàˀdx=nhàˀ] 

IRR.comenzar=1PL.EXCL  NF-lavar+ropa=DEF 

‘Comenzaremos a lavar la ropa.’  

 

b. *sô+lhàò=dxó      [we-yìb=nh=nhàˀ] 

IRR.comenzar=1PL.EXCL  NF-pasar=3INA=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzaremos a lavarla.’  

 

Hasta aquí he discutido lo concerniente a la presencia del objeto en los complementos 

de tipo no finito, ahora me centro en mostrar que este tercer tipo estructural no permite el 

despliegue estructural, es decir, confirmo que se trata de una estructura sintácticamente 

reducida, pues no permite elementos focalizados, en (18), ni la expresión de ningún tipo de 

negación ni verbal, en (19a), ni la negación general, en (19b). 

 

(18) a. *gáshgh zhà dx-zò+lhàò=tòˀ    [góˀn=nhàˀ  we-dè=nhàˀ] 

mitad  día INC-comenzar=1PL.EXCL toro=FOC  NF-pasar=DEF 

Lectura buscada: ‘Al medio día comenzamos a torear EL TORO.’ 

 

(19)  a. *b-zò+lhàò=tòˀ      [kʷì we-dè+gòˀn=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL  NV  NF-pasar+toro=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a no torear.’ 

 

b. *b-zò+lhàò=tòˀ      [gàgá  we-dè+gòˀn=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL  NG   NF-pasar+toro=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos a no torear.’ 

 

 Esta información se resume en la Tabla 20, donde muestro que los elementos de la 

oración simple no se permiten en este tipo estructural de complemento. 
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Tabla 20.  Sintaxis interna del complemento no finito. 

 
AM 

persona 

Foco Tópico 

Negación Rol 

S  O verbal general OP 

No finito X X ✓ X X X X ✓ 

 

5.3. La sintaxis de la construcción con complementos no finitos  

Empiezo esta sección considerando lo discutido en la sección previa, de que los 

complementos no finitos en el zapoteco de SMC permiten la expresión del objeto. Con 

relación a la coherencia referencial, propongo que este tipo de construcciones presenta 

control estructural (Stiebels 2007), pues el sujeto del verbo de complemento, que no tiene 

una expresión formal, es obligatoriamente correferencial con el sujeto del verbo matriz; así 

entonces, el sujeto del verbo matriz ‘empezar’, tòˀ ‘1PL.EXCL’, en (20), debe ser el mismo 

sujeto de la acción expresada en el verbo wèìtèˀ ‘vender’ que no puede realizarse debido a la 

marca de no finito we–. 

 

(20)   wzhôlhòtòˀ wèìtèˀ bédxghàˀ 

b-zhò+lhàò=tòˀ     [we-òtèˀ   bêdxgh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL NF-vender  guajolote=DEF 

‘Comenzamos a vender guajolotes.’ 

 

 Con respecto al cambio de orden entre el predicado matriz y el complemento no finito, 

como se observa en (21) donde el complemento no finito precede al verbo matriz sin 

implicaciones en el significado de la construcción ni en la función del elemento adelantado. 

Este movimiento no lo considero un caso de movimiento de complemento sino como una 

instancia de focalización del complemento no finito; nótese la marca de foco =nhàˀ en el 

elemento adelantado. El hecho de que el complemento no finito pueda ocurrir delante del 

predicado matriz es indicador de su carácter de constituyente integrado a la cláusula matriz. 

Sobre este comportamiento, recuérdese que la lengua permite el movimiento de 

constituyentes a la izquierda del predicado (capítulo 2, §2.4.4.2). 
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(21)   wèdègòˀná wzòlhòtòˀ 

[we-dè+gòˀn=nháˀ]  b-zò+lhàò=tòˀ 

NF-pasar+toro=FOC   COMPL-comenzar=1PL.EXCL 

‘A torear comenzaremos.’ 

 

 Por otra parte, los complementos no finitos fasales y modales son, en efecto, formas 

no finitas del verbo, pues no aceptan un modificador nominal, como en (22a), tampoco se 

pueden poseer, como en (22b). 

 

(22) a. *b-zò+lhàò=tòˀ      [we-yàˀ  xhénh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.INCL  NF-bailar grande=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos el gran baile.’ 

 

b. *b-zò+lhàò=tòˀ     [we-yàˀ  chè=òˀ=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.INCL NF-bailar GEN=PSR2SG=DEF 

Lectura buscada: ‘Comenzamos tu bailar.’ 

 

5.4. Resumen  

El tipo estructural de complemento no finito no se había reportado como estrategia de 

complementación en las lenguas zapotecas norteñas; y plantea interrogantes sobre la sintaxis 

de la subordinación y la integración clausal en las lenguas zapotecas. Sobre este asunto 

planteé la hipótesis de analizar los complementos no finitos como un contexto de control 

estructural y de incorporación del objeto del verbo de complemento. También mostré que la 

lengua utiliza marcas explícitas que codifican el carácter no finito del verbo, los prefijos we‒ 

y go–. Este tipo de complementos son los más reducidos en términos de su sintaxis interna 

y los más integrados a la oración matriz desde el punto de vista de la sintaxis de la 

construcción de complemento. 
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Capítulo 6. Selección de complementos 

6.1. Introducción  

En este capítulo discuto el fenómeno de la selección del complemento que impone el verbo 

matriz. Mostraré de manera explícita cada una de las clases semánticas de predicados 

matrices, sus implicaciones semánticas y sintácticas en la relación con los diferentes tipos 

estructurales de complemento identificados en el zapoteco de San Miguel Cajonos, 

discutidos ampliamente en los capítulos 3, 4 y 5. La noción de integración semántica señala 

que cuanto más fuerte sea el vínculo semántico entre los eventos descritos por la oración 

matriz y los predicados de complemento, mayor será el grado de integración sintáctica entre 

las dos cláusulas (Givón 2001; Cristofaro 2003; y Noonan 2007).  

 En la tipología de los complementos se han propuesto distintas formas de clasificar los 

predicados matrices; así, por ejemplo, Givón (2001: 40-41) clasifica los predicados en tres 

clases principales: 1) modalidad (querer, iniciar, terminar, intentar, etc.), 2) manipulación 

(hacer, decir, ordenar, preguntar, etc.), y 3) percepción–cognición–expresión. La predicción 

que este autor hace es que “cuanto más fuerte sea el vínculo semántico entre los dos eventos 

[expresados en la oración matriz y oración de complemento], más extensa será la integración 

sintáctica de las dos cláusulas en una única, aunque compleja cláusula” (Givón (2001: 40).49 

Este mismo autor propone una escala de integración semántica de eventos, y de acuerdo a 

esta escala concluye que los verbos de modalidad y de manipulación muestran vínculos más 

fuertes con su complemento; mientras que los verbos de percepción–cognición–expresión 

presentan vínculos más débiles (2001: 40).  

Por otra parte, Noonan (2007:101) hace una clasificación más amplia de los predicados 

matrices y propone catorce clases semánticas de predicados que pueden seleccionar un 

complemento, éstos son: 1) expresión, 2) actitud proposicional, 3) pretensión, 4) 

comentativos (factivos), 5) cognición y adquisición de conocimiento, 6) temor, 7) 

Traducción propia de ‘The stronger is the semantic bond between the two events, the more extensive will be 

the syntactic integration of the two clauses into a single though complex clause’ (Givón 2001: 40). 
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desiderativos, 8) manipulativos, 9) Modales, 10) logro, 11) fasales, 12) percepción 

inmediata, 13) negativos, y 14) conjuncionales. Esta clasificación que fue planteada 

anteriormente por Noonan (1985), la retoma Cristofaro (2003: 99) quien propone las 

siguientes ocho clases de predicados matrices, considerando su semántica y una serie de 

parámetros generales –como el nivel de la estructura de la cláusula en la que se establece la 

respuesta del complemento– predeterminados por las características de la clase semántica. 

A partir de tales parámetros propone la jerarquía de las clases semánticas en una escala que 

toma en cuenta la integración con el complemento que selecciona. Esta jerarquía se muestra 

en (1). La autora, sugiere que los predicados fasales y modales seleccionan un complemento 

menos finito porque son los que se encuentran en la posición más alta en la jerarquía y los 

predicados de cognición, actitud proposicional y comunicación toman un complemento más 

finito por tener una posición más baja en la jerarquía; esto es, en la posición a la izquierda 

se ubican los predicados que muestran mayor integración con su complemento, en la 

posición más a la derecha se encuentran los predicados menos integrados (Cristofaro 

2003:125).  

 

(1) Jerarquía de verbos matrices50 (Cristofaro 2003: 131)  

 

Modales, fasales > manipulativos, desiderativos > percepción > cognición, actitud 

proposicional, comunicación. 

 

 Con base en estas propuestas de clasificación de los predicados que toman 

complementos, para el zapoteco de SMC retomo la propuesta de (Cristofaro 2003) pero 

incluyo una clase semántica más, los verbos de creencia. La escala de jerarquía de los 

predicados matrices en el zapoteco de SMC se muestra en (2).  

 

(2) Jerarquía de predicados matrices (Basado en Cristofaro 2003)  

 

Fasales, modales > manipulativos, desiderativos > percepción directa, actitud 

proposicional, cognición, creencia, comunicación. 

 

50 Traducción propia de ‘Complement Deranking Hierarchy’. 
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Estas nueve clases semánticas identificadas en el zapoteco de SMC, las clasifico en 

tres grandes grupos que se relacionan con los tres tipos estructurales planteados. Un primer 

grupo que abarca varias clases: los verbos matrices de comunicación, creencia, cognición, 

actitud proposicional y percepción directa. Este grupo de verbos selecciona predicados 

finitos, pero hay variación entre las diferentes clases en función de los subtipos estructurales 

de complementos como discutiré más adelante. El segundo grupo corresponde a los verbos 

desiderativos, manipulativos, modales y fasales, éstos van a seleccionar los complementos 

menos finitos. El tercer grupo lo componen algunos de los predicados modales y fasales (que 

participan también del grupo anterior) y seleccionan complementos no finitos. 

 En las siguientes secciones describo cada uno de estos tres grupos de verbos matrices 

del zapoteco de SMC desde el punto de vista de sus propiedades semánticas y la incidencia 

de ésta en la forma del complemento seleccionado. Muestro que, en efecto, los predicados 

más altos en la jerarquía seleccionan un complemento menos finito y están más integrados 

al complemento; en cambio, los predicados más bajos en la jerarquía seleccionan un 

complemento más finito y, en consecuencia, están menos integrados con el complemento. 

 

6.2. Tipos estructurales de complementos 

En esta sección hago un recordatorio de la manera en que he organizado los tipos y subtipos 

estructurales de esta variedad de zapoteco. La Tabla 21 esquematiza la organización de los 

complementos a partir de sus propiedades formales. El tipo estructural 1 corresponde a las 

oraciones de complemento finito; aquí identifico tres subtipos en función de la ocurrencia o 

no de un subordinador y de las propiedades del subordinador: el subtipo 1a, se caracteriza 

por no requerir un complementante; el subtipo 1b, se introduce mediante el complementante 

shí, y el subtipo 1c, usa el complementante dèkè. Estos subtipos se han descrito 

detalladamente en la sección §3.2 del capítulo 3 de esta tesis. El tipo estructural 2, agrupa 

las oraciones de complemento menos finitas y éste se clasifica en dos subtipos, el subtipo 

2a, es decir, aquellos complementos que toman el valor flexivo del irrealis como flexión 

obligatoria, y el subtipo 2b, que corresponde a los complementos que presentan dependencia 

aspectual. Por el hecho de compartir el rasgo de la dependencia aspectual entre el 
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complemento y el verbo matriz, en este subtipo incluyo el verbo manipulativo que introduce 

su complemento a través de un complementante. Este tipo estructural se discutió en la §4.2 

del capítulo 4. Por último, el tipo estructural 3 corresponde a los complementos no finitos; 

este tipo de complementos se discutió en la §5.3 del capítulo 5.  

 

Tabla 21.  Tipos y subtipos estructurales de complemento del zapoteco de SMC. 

Tipo estructurales Subtipos 

1.  Finitos 
- 1a Sin complementante 

- 1b Con complementante shí  

- 1c Con complementante dèkè 

2.  Menos finitos 
-2a  Con irrealis obligatorio 

-2b  Dependencia 

aspectual 

- Con complementante kágâ 

 

3.  No finitos   

 

6.3. Grupo 1: verbos matrices que seleccionan complementos finitos  

El grupo 1 de verbos matrices está conformado por cinco clases semánticas, los verbos de 

comunicación, creencia, cognición, actitud proposicional y percepción directa que 

seleccionan los complementos más finitos de la lengua. Al interior de este grupo hay una 

distinción entre verbos de comunicación, creencia y cognición, por un lado, y verbos de 

actitud proposicional y percepción directa, por el otro; cada subgrupo se diferencia por el 

subtipo de complemento finito que selecciona. 

 

6.3.1. Verbos de comunicación, creencia y cognición 

En esta sección discuto los verbos de comunicación, creencia y cognición, estas clases 

semánticas seleccionan complementos finitos de los tres subtipos.  

 Los predicados de comunicación hacen referencia a un proceso de transferencia de 

información iniciado por un agente y dirigido hacia un destinatario que puede ser implícito 

o expresado abiertamente (Noonan 2007: 121). Estos predicados también transmiten 
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mensajes que requieren un destinatario y esto obliga a una interpretación; por ejemplo, 

ciertos verbos como ‘avisar’ o ‘comunicar’ transmiten consejos o advertencias (Levin 1993). 

El uso de esta clase semántica de verbos sirve tanto para transmitir información directa como 

información indirecta. En el zapoteco de SMC los predicados que se usan para transmitir 

una información indirecta, son aquellos que participan en las estructuras de 

complementación; mientras que las que transmiten información directa presentan otra 

estructura morfosintáctica que no pertenece a la estructura formal de los complementos, me 

refiero a los evidenciales y los reportativos. El uso de estos predicados es bastante recurrente 

en texto y, la mayoría de ellos, son verbos de valencia monotransitiva. En (3) doy una 

relación de los predicados de comunicación. Tipológicamente son la clase de predicados 

matrices que reciben como complemento una oración más finita (Givón 2001; Cristofaro 

2003; y Noonan 2007). 

 

(3) Predicados matrices de comunicación  

 

nhá ‘decir’ 

éˀ ‘decir’ 

ùzh ‘comunicar’ 

zên+d ‘comunicar, avisar’ 

òèˀ+dìˀzhè ‘platicar’ 

nàb ‘preguntar’ 

òxh ‘llamar’ 

 

 Estos predicados seleccionan el tipo estructural 1 y no muestran restricciones con 

respecto a los subtipos. Los predicados de comunicación pueden tomar el subtipo 1a que no 

selecciona un complementante, en (4a), el subtipo 1b que se introduce con el 

complementante shí, como en (4b), así como seleccionar el subtipo 1c, que se distingue por 

el uso del complementante dèkè, en (4c). En estas oraciones, la subordinación se expresa 

abiertamente en los complementantes que encabezan este tipo de complementos. En el caso 

del complemento que ocurre en una estructura asindética, he mostrado en el capítulo 3 que 

presenta también rasgos de subordinación sintáctica, y no sólo subordinación pragmática y 

semántica. Por otro lado, los complementos seleccionados por los verbos matrices de 
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comunicación son más independientes porque tienen una expresión morfosintáctica y una 

estructura similar a las de la oración simple. 

 

(4) a. dxesèˀnhé íyàk dàˀ chè yêzh 

dx-s+ˀ-nhà=é       [y-éy-àk     dàˀ 

INC-PL:3S-decir=3FOR.NOM IRR-REST-suceder  CLFPRO:INA  

chè yêzh] 

GEN  pueblo 

‘Decían que eso (la banda filarmónica) se volviera del pueblo’ {Ca_Fi _1b:124} 

 

b. wnhábé shí bá zhìàbé wênh  

b-nhà=bé     [shí  bá   zhìà=bé      wênh] 

COMPL-decir=3INF  COMP  TERM  EST.montar=3INF  bien 

‘Dijo (avisó) si ya está montado correctamente.’ {e-l.3.1a.113} 

 

c. dxé dèkè káˀ gókché béné wélházhàˀ 

dx-éˀ=é      [dèkè  káˀ   go-àk     chè=é 

INC-decir=3FOR.NOM COMP  ADV:M COMPL-suceder GEN=PSR3FOR.NOM 

béné+wélházh=nhàˀ] 

paisano=DEF 

‘Decía que así le pasó al paisano.’ {c_c:002} 

 

 En el zapoteco de SMC sólo he identificado dos ítems que clasifico como verbos de 

creencia, el verbo àk+d ‘suponer’ ‘creer’ y el verbo éghlèˀ ‘creer’. Estos verbos denotan el 

estado mental de un sujeto experimentante que piensa; el contexto descrito en la proposición 

expresada en el complemento con estos predicados matrices no es el mundo real (Noonan 

2007: 126), es decir, no se tiene certeza absoluta de la proposición, pero puede ser posible. 

Estos predicados seleccionan, al igual que los verbos de comunicación, los tres subtipos 

estructurales de complemento finito; el subtipo 1a, como en (5a), el subtipo 1b, con 

complementante shí, en (5b), y el subtipo 1c, con complementante dèkè, en (5c). 

 

(5)  a. gá dxàkìlhé yósóˀkʷàshé 

gá   dx-àk+ì=lhé   [y-s+ˀ-kʷàshèˀ=é] 

PROINT INC-creer=2SG  IRR-PL:3S-CAUS.esconderse=3FOR.NOM 

‘¿Dónde creen ustedes que se esconderán (ellos mismos)?’   {an.1b.132} 
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b. tsàˀkìnhé shí sóˀb  

t-s+ˀ-àk+nh=é       [shí   sóˀ=b]    

INC-PL:3S-creer=3FOR.NOM  COMP  IRR.entrar=3ANI  

‘Creyó que tal vez entrarían (los animales)’ {e-l.s.1b.08} 

 

c. dxàkìnhé dèkè bzhàyíˀbé mêdxàˀ 

dx-àk+nh=é    [dèkè  b-zhàyìˀ=bé    mêdx=nhàˀ] 

INC-creer=3FOR.NOM COMP  COMPL-perder=3INF  dinero=DEF 

‘Él cree que él (niño) perdió el dinero.’ 

 

 Los predicados de cognición hacen referencia a un estado o proceso de adquisición del 

conocimiento sobre un contenido proposicional por parte de un experimentante. Estos 

predicados pueden aludir a una información acumulada, también pueden incluir predicados 

como ‘soñar’ donde la fuente del conocimiento no es del mundo real (Noonan 2007:129-

130). Esta clase semántica de predicados matrices tienden a seleccionar oraciones de 

complemento finito. Los predicados matrices que conforman la clase semántica de 

predicados de cognición se enlistan en (6). 

 

(6) Predicados matrices de cognición 

 

al+lhaˀzhè ‘olvidar’  

dxògh+yíchgh ‘olvidarse de’ 

ghédín+d ‘recordar’ 

bénhé+pénsâr ‘pensar’ 

ónh+xhbáb   ‘pensar’ (en desuso) 

yó+yíchgh ‘tener en mente’ 

ènh+d ‘enterarse’ 

nèz+d ‘saber’ 

àk+bèˀì+d ‘darse cuenta, reaccionar’ 

éy+bàn ‘darse cuenta’ 

lhéˀy+d ‘darse cuenta’ 

ìà ‘darse cuenta’ 

nè+yàˀ ‘adivinar’ 

záˀ+lhàˀzhèˀ ‘imaginar, sospechar’ 

ônh ‘asegurar’ 

nèi+d+yèlh ‘soñar’ 

éxhákíˀ+d ‘descubrir’ 
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 Esta clase semántica de predicados matrices selecciona los tres subtipos de 

complementos finitos, como muestran los datos en (7). 

 

(7) a. dxghtíndèˀ tó béné béité dò 

dx-ghtín+d=éˀ   [tó   bénéˀ  b(e)-òtèˀ=é        dò] 

INC-recordar=1SG INDF  persona COMPL-vender=3FOR.NOM  mecate 

‘Recuerdo que una persona vendió mecate.’ {Ez_1b:050} 

 

b. àgá ghèdínhínhé shí wdìxhgó 

gàgá  ghèdín+nh=é      [shí   b-dìxhgh=òˀ] 

NG   COMPL.recordar=3FOR.NOM  COMP  COMPL-pagar=2SG 

‘No recordó si pagaste.’ 

 

c. dxnèzdèˀ dèkè wzìˀyòˀ 

dx-nèz+d=éˀ   [dèkè  b-zìˀyèˀ=òˀ] 

INC-saber=1SG  COMP  COMPL-mentir=2SG 

‘Me estoy enterando que mentiste.’ 

 

En la Tabla 22, esquematizo las clases semánticas que no muestran restricciones para 

seleccionar los tres subtipos de complementos finitos. 

 

Tabla 22. Clases semánticas de verbos matrices (comunicación, creencia y cognición) 

que seleccionan el tipo estructural 1. 

Clases semánticas 
Tipo estructural 1 

1a  1b shí   1c dèkè 

Comunicación  ✓ ✓ ✓ 

Creencia ✓ ✓ ✓ 

Cognición ✓ ✓/X ✓ 

 

6.3.2. Verbos de actitud proposicional y percepción directa  

Los verbos de actitud proposicional y percepción directa pertenecen también al primer grupo 

de predicados que selecciona los complementos más finitos en la lengua, pero a diferencia 

de los verbos de comunicación, creencia y cognición, este par de clases semánticas sí 

muestra restricciones con respecto al subtipo de complementos que selecciona. Los 
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predicados de actitud proposicional transmiten la expresión de la actitud de un sujeto 

experimentante el resultado puede ser verdadero o falso; lo que expresan estos predicados 

es que alguien está más o menos comprometido con la probabilidad de que cierto contenido 

proposicional sea verdadero y que algunos se realicen por los sujetos. La actitud expresada 

es siempre subjetiva, es decir, se origina de una fuente, ya sea el hablante o el experimentante 

del predicado, algunos predicados nunca se presentan como positivamente verdaderos o 

totalmente falsos (Cristofaro 2007: 107). Los miembros de esta clase se muestran en (8). 

 

(8) Predicados matrices de actitud proposicional 

 

chóg+lhàˀzhè ‘decidir’ 

zhêb ‘temer’ 

wìˀ+lhàtgh ‘permitir’ 

àk+lhén ‘ayudar’  

ìyìˀ+d ‘avergonzarse’ 

gòˀ+lhó+nhá ‘estar a cargo de, responsabilizarse’ 

yólhò ‘acostumbrarse’ 

sàkèˀ ‘calcular, procurar’ 

shàlgh ‘presumir’ 

álíˀ+d  ‘dar tiempo’ 

éy+bèy ‘alegrarse’ 

yóˀ+lhàzhè ‘gustar’ 

ìà+yí ‘juzgar’ 

yí ‘buscar, gestionar’ 

dìlgh+lhàˀzhè ‘buscar la manera’ 

ey+xhóp ‘delatar’ 

dàò+xhíá ‘quejarse’ 

ey+dxògh+lhénh ‘lograr’ 

lhàzhgh ‘difícil’ 

wâlh ‘fuerte, difícil’ 

zbán ‘desagradable, feo’ 

mbà ‘agradable, bueno’ 

zìw ‘desagradable, feo’ 

wênh ‘bueno’ 

mâlh  ‘malo’ 

  

Los verbos matrices de actitud proposicional pueden seleccionar complementos del 

subtipo 1a, sin complementante, como en (9a), y complementos del subtipo 1b, los 
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introducidos por el complementante shí, en (9b), pero presentan restricciones para 

seleccionar complementos encabezados por el complementante dèkè, como muestra la 

estructura mal formada en (9c). 

 

(9) a. tswé lhátghé dxéghé yóˀnhàˀ 

t-s+ˀ-wìˀ+lhátgh=é      [dx-yégh=é    yóˀ=nhàˀ] 

INC-PL:3S-permitir=3FOR.NOM  INC-ir=3FOR.NOM  casa=DEF 

‘Ya dejaban que fuera a la casa.’ {co.1.040} 

 

b. dxzhébé shí lháˀbé  

dx-zhêb=é     [shí  lháˀ=bé] 

INC-temer=3FOR.NOM COMP  IRR.llegar.aquí=3INF 

‘Temo que venga.’ 

 

c. *dx-zhêb=é    [dèkè  lháˀ=bé] 

INC-temer=3FOR.NOM COMP  IRR.llegar.aquí=3INF 

Lectura buscada: ‘Temo que venga.’ 

 

 Es a partir de esta clase semántica de predicados donde la lengua empieza a presentar 

restricciones formales en los complementos. 

 Los predicados de percepción directa refieren a la forma en que un sujeto 

experimentante percibe la ocurrencia de un evento codificado en la oración de complemento 

(Noonan 2007: 142). Estos predicados refieren también al tipo de percepción que implica 

una relación directa entre el perceptor y el objeto de la percepción, los estímulos externos 

proporcionan información del mundo exterior al perceptor de manera inmediata. Además, 

los predicados de percepción directa refieren a una sensación física (Jansegers 2017: 30). El 

complemento de este predicado matriz será en función de una entidad concreta o de un 

individuo o de un estado de cosas ya sea un evento o un acontecimiento. En esta lengua el 

acto de percepción se da cuando el sujeto de la oración matriz presencia de manera directa 

un evento que proporciona información visual, auditiva, gustativa, olfativa o táctil. Los 

verbos de percepción directa en el zapoteco de SMC se enlistan en (10). 
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(10) Predicados matrices de percepción directa 

 

lhéˀy+d  ‘ver’ 

wìà ‘mirar’ 

zè+nhâg ‘escuchar’ 

énh+d ‘oír’ 

dàw+d ‘saborearlo’ 

lèˀì+d ‘olerlo’ 

dàn+d ‘tocarlo’ 

 

 Estos predicados matrices seleccionan complementos del subtipo 1a, en (11a), y 

subtipo 1b, en (11b), pero no complementos del subtipo 1c, en (11c). 

 

(11) a. dxwìà ghésèˀchègh béné yèˀzhkàˀ béné wélházhkàˀ 

dx-wìà=áˀ   [yegh-s+ˀ-chègh     bénéˀ  yèˀzh=káˀ 

INC-mirar=1SG COMPL.ir-PL:3S-amarrar persona San.Pedro=PL.DST 

béné+wélhâzh=káˀ] 

paisano=PL.DST 

‘Miraba que fueron a amarrar los de San Pedro a los paisanos.’ {An_1b:106} 

 

b. bíé shí wbíxé  

b-wìà=é       [shí  b-bíx=bé] 

COMPL-mirar=3FOR.NOM COMP  COMPL-caer=3INF 

‘Miró si se cayó (el hombre).’ 

 

c. *dx-zè+nhâg=éˀ  [dèkè  dx-ósìàˀ  téz=nhàˀ] 

INC-escuchar=1SG COMP  INC-gritar gallo=DEF 

Lectura buscada: ‘Escucho que canta el gallo.’ 

 

Algunos verbos de esta clase semántica son polisémicos y pueden funcionar como 

verbos de cognición. Más adelante, en la §6.6 trato estos predicados. 

La Tabla 23, muestra las restricciones de selección impuestas por estas dos clases de 

predicados matrices. 
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Tabla 23. Clases semánticas de verbos matrices (actitud proposicional y percepción 

directa) que seleccionan el tipo estructural 1. 

Clases semánticas 
Tipo estructural 1 

1a  1b shí   1c dèkè 

Actitud proposicional  ✓ ✓/X X 

Percepción directa ✓ ✓/X X 

 

6.4. Grupo 2: verbos matrices que seleccionan complementos menos 

finitos  

El segundo grupo de predicados matrices está conformado por cuatro clases semánticas, los 

verbos desiderativos, el verbo manipulativo, los verbos modales, y los verbos fasales. Todos 

estos predicados seleccionan complementos menos finitos, denominados en este trabajo 

como tipo estructural 2 que, a su vez, presenta dos subtipos, los complementos donde el 

marcador de irrealis inicia un reanálisis como marca de menos finito (subtipo 2a) y los 

complementos que presentan dependencia aspectomodal (subtipo 2b). 

Los predicados desiderativos se caracterizan por tener sujetos experimentantes que 

expresan un deseo del sujeto de que la proposición de la oración de complemento se lleve a 

cabo. Expresan un sentimiento positivo sobre la realización de la proposición de la oración 

de complemento (Noonan 2007: 132-135). Los predicados matrices desiderativos del 

zapoteco de SMC se enlistan en (12). 

 

(12) Predicados matrices desiderativos 

 

èˀnh+d ‘desear’ 

zè+lhàˀzhè  ‘ambicionar’ 

àk+lhàˀzhè ‘querer, pretender’ 

béz ‘esperar’ 

 

 Como mencioné arriba, esta clase semántica de predicados matrices acepta un único 

subtipo de complemento menos finito, el subtipo 2a, como muestro en los ejemplos de (13).  
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(13)  a. góklhàzh bèˀnhàˀ ìyònhèˀnh órgánízâr dèˀ yóblhé 

go-àk+lhàzh   bénéˀ=nhàˀ    [y-ey-ônh=é=nh 

COMPL-querer  persona=DEF  IRR-REST-hacer=3FOR.NOM=3INA 

órgánízâr   dèˀ=yóblhé] 

organización CLFPRO:INA=otro 

‘La persona quiso hacer otra vez la organización [de la banda de música].’   

                     {ca_fi_1b} 

 

b. wzèlhàzhàˀ gátìˀlhòˀ mêxdàˀ 

b-zè+lhàzhè=áˀ    [g-átìˀ+lh=òˀ   mêdx=nhàˀ] 

COMPL-ambicionar=1SG IRR-existir=2SG  dinero=DEF 

‘Ambicioné/deseé que tuvieras dinero.’ 

 

Además de los verbos desiderativos, el único verbo manipulativo de la lengua, ônh 

‘provocar’, selecciona también un complemento menos finito, pero del subtipo 2b, el subtipo 

que se caracteriza por su dependencia aspectomodal. Otra propiedad de este predicado 

manipulativo es que es el único que selecciona el complementante kágâ (capítulo 4, 

§4.2.1.2). La clase semántica de los predicados manipulativos expresan una relación entre 

un agente o una situación que funciona como una causa, un afectado y una situación 

resultante (Noonan 2007: 136-137). Típicamente codifican situaciones donde el agente 

intenta manipular al afectado o manipular a otro sujeto a hacer alguna cosa. En el zapoteco 

de SMC, el agente, quien provoca que otro evento suceda, puede ser tanto una entidad 

animada, en (14a), como inanimada (fenómenos de la naturaleza), en (14b).  

 

(14)  a. bsóˀnhé kágâ wsóˀbé lhizhyànhá 

b-s+ˀônh=é          [kágâ  b-s+ˀ-yóˀò=bé 

COMPL-provocar=PL:3S=3FOR.NOM  COMP  COMPL-PL:3S-entrar=3INF 

lhizh+yà=nhàˀ] 

cárcel=DEF 

‘Hicieron (las personas) que ellos (los jóvenes) entraran a la cárcel.’ {c1_008} 

 

b. bènh yèghàˀ kágâ bóxhónghèˀ 

b-ônh     yègh=nhàˀ  [kágâ b-oy-xhòngh=éˀ] 

COMPL-provocar lluvia=DEF   COMP COMPL-REST-correr=1SG 

‘La lluvia provocó que yo corriera [de regreso a un origen].’ 
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 Este predicado matriz, el único del subtipo 2b que usa complementante y presenta 

dependencia aspectomodal, tiene una estructura reducida pues solo acepta el uso de un tipo 

de negación y no permite la expresión del foco o del tópico. Por consiguiente, este predicado 

manipulativo cumple con las predicciones tipológicas sobre los tipos de predicados matrices 

que semántica y sintácticamente presentan mayor integración clausal (Givón 1980; 

Cristofaro 2003; entre otros) y por tanto suponen un mayor grado de integración semántica 

que, por ejemplo, los predicados de actitud proposicional o los de percepción directa, debido 

a que con los manipulativos existe una relación directa de naturaleza causal entre los sujetos 

vinculados (Cristofaro 2003). 

 Los verbos modales seleccionan complementos del tipo menos finito. Los predicados 

modales incluyen cualquier predicado que expresa una modalidad epistémica y deóntica 

(Noonan 2007: 137-139). Además, denotan una necesidad, una obligación moral, así como 

una capacidad o autorización para hacer algo (i.e., poder) (Polian 2013: 834). Solo cuatro 

predicados de este tipo ocurren en el zapoteco de SMC, los verbos àk ‘poder’ y zwì+d ‘ser 

capaz’, ambos están orientados hacia una capacidad para efectuar una acción codificada en 

el complemento y los verbos modales sàn ‘dejar de hacer’ kwàˀnh ‘dejar de hacer’ están 

orientados hacia una situación ya conocida o presupuesta. Implican un alto grado de 

integración semántica entre los participantes vinculados; consecuentemente, un mayor grado 

de integración clausal (Cristofaro 2003). Un rasgo más de este subtipo es la 

correferencialidad obligatoria entre los participantes sujeto de los predicados involucrados. 

 En (15) se dan ejemplos de estos verbos matrices modales con el verbo àk que 

selecciona complementos del subtipo 2b. 

 

(15)  a. dxàkèˀ dxwítáˀ  

dx-àk=éˀ      [dx-wìtèˀ=áˀ] 

INC-saber.hacer=1SG INC-vender=1SG 

‘Yo puedo vender.’ {fi.14.207} 

 

b. wákbé gázé yèghàˀ 

w-àk=bé      [g-àz=bé    yègh=nhàˀ] 

IRR-saber.hacer=3INF IRR-sembrar=3INF flor=DEF 

‘El podrá sembrar la flor.’ {fi.14.207} 
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 Por último, los predicados fasales (Noonan 2007: 139-142) refieren a la fase de un 

acto o estado: su comienzo, continuación o terminación. Los predicados fasales son 

asociados con aspectos diferentes, como el comienzo con el aspecto inceptivo, la 

continuación con el progresivo (durativo), y la terminación con el aspecto perfectivo 

(completivo). Los verbos fasales y (modales) forman un paradigma cerrado y cumplen con 

las predicciones tipológicas sobre los tipos de predicados matrices que semántica y 

sintácticamente presentan mayor integración clausal (Givón 1980; Cristofaro 2003; entre 

otros). Los predicados fasales implican el mayor grado de integración semántica entre los 

sujetos vinculados porque estos son en realidad parte del mismo marco de eventos 

(Cristofaro 2003: 118). En (16) doy la relación de los predicados fasales identificados en 

esta variedad de zapoteco. 

 

(16) Predicados matrices fasales  

 

zò+lhàò ‘comenzar’ 

ey+yùzh ‘terminar’ 

èy+dò ‘terminar' 

ìyà ‘acabar’ 

 

 En (17), un ejemplo de predicado fasal seleccionando un complemento menos finito 

del subtipo 2b. 

 

(17) a. yósyùzhòˀ wlhâbòˀ mêdxí 

y-ós-yùzh=òˀ      [w-lhâb=òˀ    mêdx=nhì] 

IRR-CAUS-terminar=2SG IRR-contar=2SG  dinero=DEM:PRX 

‘Tú terminarás de contar el dinero.’  

 

 La Tabla 24, esquematiza la selección de complementos que establecen las distintas 

clases semánticas de verbos matrices, éstas tienen en común el hecho de requerir 

complementos menos finitos. 
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Tabla 24. Clases semánticas de predicados matrices (desiderativos, manipulativo, 

modales y fasales) y tipos estructurales que seleccionan. 

Clases 

semánticas 

Tipos estructural 2 

Menos finito 

2a ‘IRR’ 2b. 

Dep. aspectomodal 

Desiderativos ✓  

Manipulativo  ✓(kágâ) 

Modales  ✓ 

Fasales  ✓ 

 

6.5. Grupo 3: verbos matrices que seleccionan complementos no finitos  

El tercer grupo lo conforman también las clases semánticas de los verbos modales y fasales. 

Como se puede advertir, estas dos clases semánticas seleccionan tanto complementos menos 

finitos como complementos no finitos. La selección de complementos no finitos (capítulo 5, 

§5.3) supone la expresión de una máxima integración clausal en comparación con la 

selección de complementos del subtipo 2b. El siguiente par de ejemplos muestra casos de 

selección de los complementos no finitos en el zapoteco de SMC. 

 

(18) a. dxàklhé gótíxhèˀnhàˀ 

dx-àk=lhé      [go-àt+ìxèˀ=nhàˀ] 

INC-poder.hacer=2PL NF-limpiar.maleza=DEF 

‘Ustedes pueden limpiar la maleza.’ 

 

b. wzôlhàòˀ welòàˀnhàˀ 

w-zò+lhàò=òˀ     [we-lòàˀ=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=2SG  NF-barrer=DEF 

‘Comenzaste a barrer.’ 

 

 En el zapoteco de SMC la opcionalidad que tienen los verbos matrices modales y 

fasales para seleccionar dos tipos estructurales de complemento parece estar motivada por 

el carácter genérico o específico de la actividad codificada en el predicado subordinado. Así, 

por ejemplo, en los casos de arriba, en (18), se selecciona el complemento no finito porque 
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se hace referencia a actividades genéricas y no a situaciones concretas, de ser éste el caso se 

opta por el complemento menos finito, por ejemplo, wzôlhàòˀi wlóˀi ‘comenzaste a barrer’, 

donde la situación de ‘barrer’ se interpreta como un hecho concreto, posiblemente como un 

hecho compartido entre los interlocutores, o incluso que está teniendo lugar en el momento 

del acto de habla.51 

 

6.6. Verbos matrices polisémicos 

En esta sección voy a tratar casos en los que un mismo verbo matriz tiene dos significados 

y cada uno de estos selecciona un tipo de complemento diferente. Un primer caso de 

polisemia se presenta con el único verbo matriz de creencia àk+d ‘creer’ que también puede 

ser considerado un predicado de cognición como ‘pensar’, como en los datos de (19). Dado 

que tanto el verbo de creencia como los verbos de cognición seleccionan el mismo subtipo 

estructural no es totalmente evidente el carácter polisémico de este verbo; no obstante, a 

nivel discursivo los hablantes sí pueden reconocer la diferencia en la proposición expresada 

en la construcción.52  

 

(19)  a gòkìnhé bá bèìté nhólhàˀ 

go-àk+nh=é     [bá  b(e)-àt   nhólh=nhàˀ] 

COMPL-creer=3FOR.NOM TERM  COMPL-morir mujer=DEF 

‘Creyó que la mujer había muerto.’ 

 

b. gòkdèˀ bènhòˀ tò lnì 

go-àk+d=éˀ    [g-ônh=éˀ   tò  lnì] 

COMPL-creer=1SG IRR-hacer=1SG  INDF fiesta 

‘Pensé que habías hecho una fiesta.’ 

 

Algunos verbos de percepción directa también son polisémicos, pues pueden expresar 

un significado de verbo de cognición, como el caso de los verbos wìà ‘mirar’, en (20), ènh+d 

‘oír’, en (21), y lhèˀy+d ‘ver’, en (22). 

51  En k’iché’ se ha reportado un comportamiento similar que Can Pixabaj (manuscrito) denomina 

‘complementos mixtos’. 
52 Casos similares de polisemia entre los verbos matrices se han reportado en otras lenguas mesoamericanas, 

como en el zoque de Ocotepec (Ramírez Muñoz 2016). 
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(20) a. dxwyòˀ dxlèb yésèˀnhàˀ 

dx-wìà=òˀ   [dx-lèb  yésèˀ=nhàˀ] 

INC-mirar=2SG INC-hervir olla=DEF 

‘Estás mirando que está hirviendo la olla.’ 

 

b. dxwyòˀ bá bíyúzh bìˀnhàˀ skwêlhàˀ 

dx-wìà=òˀ   [bá  b-ey+yùzh   bìˀ=nhàˀ    skwêlh=nhàˀ] 

INC-mirar=2SG TERM  COMPL-terminar CLFPRO:INF=DEF escuela=DEF 

‘Estas enterada que él (joven) ya terminó la escuela.’ 

 

(21) a. dxèndèˀ dxòl byínàˀ 

dx-èn+d=éˀ    [dx-òl   byín=nhàˀ] 

INC-escuchar=1SG INC-cantar  pájaro=DEF 

‘Escucho que canta el pájaro.’ 

 

b. bèndèˀ wyéghòˀ láˀnhàˀ 

b-èn+d=éˀ      [b-yégh=òˀ   láˀ=nhàˀ] 

COMPL-escuchar=1SG  COMPL-ir=2SG  Oaxaca=DEM:DST 

‘Me enteré que fuiste a Oaxaca.’ 

 

(22) a. blhèˀìlhòˀ dxbís xhídàˀ 

b-lhèˀì-lh=òˀ    [dx-bís   xhíd=nhàˀ] 

COMPL-ver=3FOR.NOM INC-mojarse gato=DEF 

‘Viste que se estaba mojando el gato.’ 

 

b. blhèˀìnhé zghéyàˀké 

b-lhèˀì+nh=é     [z-yégh=gak=é] 

COMPL-ver=3FOR.NOM  PFTO-ir=PL:O=3FOR.NOM 

‘Supo que se habían ido.’ 

 

Otro caso de polisemia se presenta con verbo matriz modal zwì+d ‘poder’ en (23a), 

pero fuera del dominio de la complementación este verbo tiene el significado de ‘aguantar’, 

en (23b). 

 

(23) a. bzwìdèˀ bénhèˀ yòˀnhàˀ 

b-zwì+d=éˀ     [b-ônh=éˀ     yòˀ=nhàˀ] 

COMPL-poder=1SG  COMPL-hacer=1SG  casa=DEF 

‘Pude hacer la casa.’ 
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b. bzwìdèˀ yéghàˀ 

b-zwì+d=éˀ      yégh=nhàˀ 

COMPL-aguantar=1SG  piedra=DEF 

‘Aguanté la piedra.’ 

 

6.7.  Predicados matrices ambitransitivos 

Por regla general, en el zapoteco de SMC los predicados matrices que toman un 

complemento son verbos monotransitivos; no obstante, hay también verbos matrices, a 

primera vista, intransitivos cuyos complementos no tienen el rol de sujeto sino de objeto. Si 

fueran intransitivos, se espera que su complemento tenga la función de sujeto. A este grupo 

de verbos los analizo como verbos ambitransitivos: su versión intransitiva ocurre con 

argumentos nominales, mientras que en su versión monotransitiva el objeto es clausal. Los 

ejemplos en (24) muestran este tipo de verbos ambitransitivos. En (24a) el verbo àk+bèì+d 

‘darse cuenta’ aparece en su versión intransitiva, y no puede tomar un objeto nominal, como 

lo muestra la agramaticalidad de (24b); pero, en cambio, sí puede tomar un objeto clausal, 

una oración de complemento, (24c). Asumo que este verbo es ambitransitivo pues la 

estructura verbal no presenta ningún mecanismo de aumento de valencia, como un morfema 

causativo o un morfema aplicativo. 

 

(24) a. gòkbèì Xhébàˀ 

V       S 

go-àk+bèì+d   [Xhéb=nhàˀ] 

COMPL-darse.cuenta José=DEF 

‘José se dio cuenta.’ 

 

b. *go-àk+bèì+d=tòˀ      [yègh=nhàˀ] 

COMPL-darse.cuenta=1PL.EXCL lluvia=DEF 

Lectura buscada: ‘Nos dimos cuenta de la lluvia.’ 

 

c. gòkbèìtóˀ dxáwbé lùbèˀ 

go-àk+bèì+d=tòˀ      [dx-dàò=bé   lùbèˀ] 

COMPL-darse.cuenta=1PL.EXCL INC-comer=3INF ràpido 

‘Nos dimos cuenta que comía rápido.’ 
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 Los verbos matrices àk+d ‘creer, suponer’ y wìˀ+lhàtgh ‘permitir’ muestran un 

comportamiento similar al del verbo ‘darse cuenta’; por tanto, también los considero como 

ambitransitivos, como indica el siguiente par de ejemplos. 

 

(25) a. gá dxàkìlhé shghéyàˀké 

gá    dx-àk+ì=lhé   [shégh=gak=é] 

PRON.INT INC-creer=2SG  IRR.ir=PL:O=3FOR.NOM 

‘¿Dónde creen que se irán?’   {an.1b.131} 

 

b. àgá bswìˀ lhátgh béné yèˀzhkàˀ têtòˀ 

gàgá   b-s+ˀ-wìˀ+lhátgh    bénéˀ  yèˀzh=kàˀ      

NG   COMPL-PL:3S-permitir persona  San.Pedro=PL.DST 

[tê=tòˀ] 

IRR.pasar=1PL.EXCL 

‘No permitieron los de San Pedro que pasáramos.’ {an.1b.060} 

 

 Las oraciones de complemento que tienen como verbo matriz un predicado 

ambitransitivo presentan los mismos rasgos de finitud al igual que los verbos matrices 

monotransitivos; es decir, no presentan restricciones en cuanto a la flexión aspectomodal, 

permiten la codificación de la persona gramatical, es posible focalización de argumentos así 

como la topicalización; no es posible, sin embargo, la interrogación polar solo la 

interrogación parcial, en (25a), y se permite la también la negación, en (25b). 

 

6.8. Resumen general 

En este capítulo he mostrado las clases semánticas de verbos matrices del zapoteco de SMC 

y los tipos estructurales de complementos que seleccionan. Esta lengua cuenta con nueve 

clases semánticas de verbos matrices organizados en tres grupos como muestra la Tabla 25. 

El primer grupo (1-5 de esta tabla) se compone de los verbos matrices de comunicación, 

creencia, cognición, actitud proposicional y percepción directa, y seleccionan complementos 

finitos. Las cinco clases semánticas de este primer grupo seleccionan los subtipos 1a (sin 

complementante) y 1b (con complementante shí) y solo las tres primeras clases semánticas 

(1-3) seleccionan el subtipo 1c (con complementante dèkè). El segundo grupo corresponde 
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a los verbos desiderativos, manipulativos, modales y fasales, (6-9 de la tabla) y seleccionan 

los complementos menos finitos. Los verbos matrices desiderativos seleccionan el subtipo 

2a con irrealis obligatorio. Los verbos manipulativos, modales y fasales seleccionan el 

subtipo 2b. El tercer grupo (8 y 9) lo componen también los verbos modales y fasales que 

seleccionan complementos no finitos. 

 Con esta organización se cumple la predicción propuesta por (Cristofaro 2003), puesto 

que las clases semánticas del primer grupo son los más bajos en la jerarquía de verbos 

matrices y toman los complementos más finitos.  Los predicados matrices que quedan en 

una posición intermedia dentro de esta jerarquía son los verbos del segundo grupo y los 

verbos del tercer grupo pertenecen a los predicados más altos en la jerarquía y toman 

oraciones de complemento menos finito y no finito, respectivamente. El alineamiento 

semántico que las clases semánticas de verbos matrices muestran en esta lengua es lo 

esperable tipológicamente en el estudio de los complementos. 

 

Tabla 25.  Alineamiento semántico de verbos matrices y complementos en el zapoteco de 

SMC. 

   
Tipo 1 

OC finito 

Tipo 2 

OC menos finitos 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases semánticas de 

verbos matrices 1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a 

IRR 

2b 

Dep. 

aspectual 

1. Comunicación ✓ ✓ ✓    

2. Creencia ✓ ✓ ✓    

3. Cognición ✓ ✓/X53 ✓    

4. Actitud proposicional ✓ ✓/X     

5. Percepción directa ✓ ✓/X     

6. Desiderativos    ✓   

7. Manipulativos     ✓(kágâ)  

8. Modales      ✓ ✓ 

9. Fasales     ✓ ✓ 

53 La representación ✓/X significa que el tipo esctuctural con complementante shí ocurrirá bajo determinadas 

condiciones formales (esto se ha descrito en la §3.7. 
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Capítulo 7.  Conclusiones 

Esta tesis se ha centrado en una descripción y discusión sobre las oraciones de complemento 

en el zapoteco de San Miguel Cajonos; se ha detallado en torno a las propiedades sintácticas 

y morfosintácticas de los complementos oracionales, así como en las implicaciones 

semánticas que inciden en la selección de los complementos. Aunque existen varios trabajos 

sobre el estudio de la sintaxis de las lenguas zapotecas, el fenómeno de la complementación 

oracional no había sido tratado de manera exhaustiva.  

 Este estudio se organizó en siete capítulos. El capítulo 1 es la introducción general al 

estudio, el capítulo 2 ofrece una descripción de los rasgos gramaticales más importantes de 

la lengua bajo estudio, en el capítulo 3 discutí las propiedades de los complementos finitos; 

mientras que el tratamiento de los complementos menos finitos lo abordé en el capítulo 4. 

Los complementos no finitos, los discutí en el capítulo 5. En el capítulo 6 me centré en lo 

concerniente a la selección del complemento; por último, en este capítulo hago una 

recapitulación de los principales hallazgos de la tesis. 

 En el capítulo introductorio presenté el bosquejo de la propuesta analítica que planteo 

en esta tesis, es decir, la ocurrencia de tres tipos estructurales de complemento: un 

complemento de tipo finito, con propiedades bastante similares a las de la oración simple 

independiente, un tipo de complemento que denominé menos finito y un complemento no 

finito. Caractericé la lengua objeto de estudio en términos de su filiación lingüística e hice 

alusión a las revisiones actuales de la clasificación de las lenguas zapotecas; mencioné 

también la situación sociolingüística específica de la variedad de zapoteco hablada en San 

Miguel Cajonos. Una parte significativa de este primer capítulo estuvo dedicada a la 

discusión teórica y tipológica sobre el fenómeno de la complementación oracional, en 

particular, lo concerniente a las categorías analíticas y parámetros que la disciplina emplea 

para explicar este fenómeno gramatical entre las lenguas del mundo. Una discusión relevante 

en este capítulo inicial fue la revisión de los estudios sobre complementación que se han 

realizado tanto en otras lenguas zapotecas (Enríquez 2014; Gutiérrez 2014; Antonio 2015; y 
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López Nicolás 2016) como en otras lenguas otomangues: en las lenguas mixtecas (García 

Mejía 2012; y Macaulay 1996) y en las lenguas otomíes (Palancar 2009; y Hernández Green 

2015). Esta revisión de los estudios en otras lenguas me permitió identificar rasgos comunes 

y divergencias entre el zapoteco descrita en esta tesis y las aportaciones que otros estudiosos 

han hecho sobre la complementación. Estos estudios varían en términos de la exhaustividad, 

ya sea en la sintaxis interna del complemento, la sintaxis de la oración compleja, o bien la 

semántica de los predicados matrices y su interacción con los complementos seleccionados. 

 En el segundo capítulo de esta tesis presenté un panorama de los rasgos gramaticales 

generales de esta lengua, cubrí los dominios fonológico, morfológico y sintáctico, y describí 

con detalle los rasgos más importantes de la oración simple. En lo que al sistema fonológico 

respecta, mostré que la lengua tiene 24 fonemas consonánticos que participan de la oposición 

fortis vs. lenis, y 12 vocales fonológicas con distinciones en términos de la cualidad de la 

voz, que resultan en vocal modal, vocal no modal con anclaje central (vˀv), y vocal no modal 

con anclaje final (vˀ). Con respecto a la morfología de la lengua, mostré la estructura verbal 

y los espacios morfológicos que permite, tanto a la izquierda como a la derecha de la base 

verbal que, dicho sea de paso, ocupa exactamente la posición media de la estructura de la 

palabra verbal; hay 5 posiciones para los prefijos y 5 posiciones para enclíticos y un sufijo. 

La estructura verbal da cuenta del perfil aglutinante de las lenguas zapotecas norteñas. En el 

dominio de la sintaxis, mostré que la lengua sigue el orden no marcado VSO en las oraciones 

monotransitivas y el orden VS en las oraciones intransitivas. Se reconocen las relaciones 

gramaticales centrales (de sujeto y objeto) y no centrales que considera básicamente los 

adjuntos. Presenta un alineamiento nominativo acusativo con el sujeto y un alineamiento 

prototípicamente neutral con el objeto.  

 En este mismo capítulo discutí los rasgos más relevantes de la oración simple, mostré 

que resultan importantes como conocimiento de fondo en el tratamiento del fenómeno de la 

complementación, como por ejemplo la flexión morfosintáctica de aspecto, modo y persona 

en el verbo. De especial interés es la discusión sobre las posiciones estructurales preverbales 

que esta lengua permite, por ejemplo, el foco, el tópico, los agentes indefinidos, y la 

negación. 
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 Los siguientes cuatro capítulos (capítulos 3, 4, 5 y 6) representan la parte medular de 

este estudio. En los capítulos 3, 4 y 5 ofrecí un estudio detallado de los tres tipos estructurales 

de complemento propuestos para el zapoteco de San Miguel Cajonos; mientras que en el 

capítulo 6 la discusión dio un giro hacia la perspectiva semántica del fenómeno, es decir, ahí 

traté lo relativo al alineamiento semántico entre el predicado matriz y los tipos estructurales 

de complemento seleccionados como su objeto clausal. La discusión en estos capítulos la 

planteé a partir de las propuestas teóricas de Givón (2001), Cristofaro (2003), Dixon y 

Aikhenvald (2006), y Noonan (2007). Concretamente, los parámetros que seguí en mi 

discusión fueron: 1) análisis de la sintaxis interna de la oración de complemento, 2) la 

sintaxis de la oración compleja, y 3) el alineamiento semántico entre los predicados matrices 

y las oraciones de complemento. La consideración de los primeros dos parámetros me 

permitió establecer los tres tipos estructurales de complemento: 1) las oraciones de 

complemento finito, 2) las oraciones de complemento menos finito, y 3) las oraciones de 

complemento no finito; un tipo que no se había reportado en las lenguas zapotecas norteñas. 

El tercer parámetro, fue importante para confirmar lo asumido con respecto a la integración 

sintáctica del complemento respecto del verbo matriz. 

Inicié esta parte central de la tesis discutiendo las oraciones de complemento finito que 

denominé tipo estructural 1. En este tipo estructural propuse la presencia de tres subtipos: 1) 

las oraciones de complemento que no requieren ningún tipo de complementante, 2) las 

oraciones de complemento que toman el complementante shí, y 3) las oraciones de 

complemento que se introducen a través del complementante dèkè. El primer subtipo se 

expresa mediante el mecanismo de la asíndesis, es decir, no requiere de ningún nexo que 

haga explícita esta subordinación, estas estructuras son bastante productivas en la lengua y 

‒es la construcción prototípica de la lengua‒ pues se extienden por varias clases semánticas 

de predicados matrices. El segundo subtipo, el que utiliza el complementante shí que tiene 

su origen como marcador condicional pero que se ha gramaticalizado como 

complementante. El tercer subtipo usa el complementante dèkè; este complementante se 

introdujo como un préstamo del español y su productividad es menor en comparación con 

los dos subtipos anteriores.  
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 Con respecto a la sintaxis de la oración compleja, la subordinación sintáctica es 

bastante clara en los complementos finitos que usan complementante; en cambio, en las 

construcciones asindéticas, la subordinación se examina con base en otros elementos como, 

por ejemplo, la coherencia temporal, que se formaliza en las restricciones aspectomodales 

impuestas por el verbo matriz. La extracción es otro criterio para evaluar la subordinación y 

la integración clausal del complemento con relación al predicado matriz; se evalúa si uno de 

los argumentos centrales del complemento puede ser expresado a la izquierda del verbo 

matriz, es decir, delante de la estructura compleja. Los rasgos de los complementos finitos 

los asemeja a la oración simple, y muestran que la integración sintáctica entre la oración 

matriz y la oración de complemento es débil. 

 El segundo tipo estructural que propuse para esta lengua es la que denomino oración 

de complemento menos finito, en este tipo estructural propuse dos subtipos. El primer 

subtipo se caracteriza por la presencia obligatoria del irrealis, para este subtipo hipoteticé un 

proceso de reanálisis incipiente en el complemento como expresión del rasgo de menor 

finitud. El segundo subtipo estructural menos finito es el que presenta una dependencia 

aspectual, esto supone que no se pueden realizar libremente todos los valores 

aspectomodales, necesariamente deberán expresar el mismo valor flexivo que el predicado 

matriz o al menos otro valor con el cual tenga compatibilidad temporal. Lo anterior sugiere 

que estos complementos son más dependientes y presentan una integración mayor respecto 

de los complementos del tipo 1. 

 La oración de complemento con complementante kágâ la propuse como un 

epifenómeno dentro de este subtipo con dependencia aspectomodal; estos complementos se 

presentan con el único verbo matriz ônh ‘provocar’ que semánticamente es un verbo 

manipulativo con una relación causante-causado, pero que permite más posibilidades de 

flexión aspectomodal, esto quiere decir que la dependencia aspectomodal se presenta de una 

forma más débil. 

 Las oraciones de complemento que muestran dependencia aspectomodal presentan 

restricciones en términos del despliegue estructural. Por regla general, no se permite la 

expresión del foco, pero sí se permite la presencia de un tipo de negación. Otros elementos 
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preverbales como el tópico y los agentes indefinidos no pueden ocurrir. En cuanto a la 

sintaxis de la estructura compleja, los verbos fasales y modales presentan control inherente 

y permiten mecanismos sintácticos como la ascensión.  

 Finalmente, propuse un tercer tipo estructural 3, las oraciones de complemento no 

finitas. Este tipo estructural no presenta flexión aspectomodal ni permite la expresión de la 

persona con rol gramatical de sujeto; se trata de una estructura sintácticamente reducida, 

pues no muestra el despliegue estructural preverbal que se observa en los demás tipos 

estructurales de complemento, como la ocurrencia del foco, del tópico y la negación interna. 

Los complementos no finitos en esta variedad de zapoteco también pueden funcionar como 

complementos nominalizados cuando ocurre explícitamente el nominalizador yeleˀ. Desde 

el punto de vista de la sintaxis de la oración compleja, este tercer tipo de complemento 

presenta control estructural y permite el movimiento del complemento delante del verbo 

matriz, un hecho que analizo como una instancia de focalización del complemento dado su 

carácter menos oracional. Por otra parte, di cuenta que los complementos no finitos codifican 

actividades rutinarias o bien actividades culturalmente representativas; un hecho similar se 

ha reportado en algunas lenguas nahuas y otomíes (Peralta y Palancar 2015). Otro fenómeno 

de interés que exhiben los complementos no finitos es que permiten la incorporación 

nominal. 

 En la Tabla 26, resumo las propiedades formales de los tres tipos estructurales de 

complemento propuestos para esta variedad de zapoteco. 
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Tabla 26.  Estructura interna de los tipos estructurales de complemento 

 
 

AM 
 

Persona 
 

Foco 
 

Tópico 
Negación Rol  

verbal general S OP 

Finitos 1a ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

1b ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓/X  ✓ 

1c ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

PNV ✓ libre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Menos 
finitos 

2a ✓ libre ✓ ✓ ✓ X  ✓ 

2b  DEP 

ASP 

correferencia X/✓ X X/✓ X  ✓ 

kágâ libre X/✓ X ✓ X  ✓ 

No finitos X O X X X X  ✓ 

 

 Los rasgos que se evaluaron para la sintaxis de la oración compleja las resumo en la 

Tabla 27. 

Tabla 27. Estructura interna de la oración compleja 

  

Movimiento Extracción 

Coherencia 

temporal 

Control 

inherente Ascensión 

Control 

estructural 

Finitos 

1a X ✓ X  X X X 

1b X ✓ X X X X 

1c X ✓ X X X X 

Menos 

finitos 

2a X ✓ IRR X X X 

2b X ✓ +/__ Dep ✓ ✓ X 

(kágâ) X ✓  X X X 

No finitos X X X X X ✓ 

  

Posterior a la discusión de la sintaxis de la oración compleja, abordé lo concerniente a 

la selección del complemento y propongo que esta lengua presenta, en términos generales, 

el comportamiento tipológicamente esperado, esto es: 1) las clases semánticas que se 

encuentran en la posición alta de la jerarquía como los verbos fasales y modales toman 

complementos no finitos, 2) los predicados que se encuentra en la posición más baja de la 

jerarquía como los verbos de comunicación, creencia, conocimiento, actitud proposicional y 

percepción directa toman complementos finitos, y 3) en la parte intermedia de esta jerarquía 
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aparecen las clases semánticas de verbos manipulativos, desiderativos, también modales y 

fasales que toman complementos menos finitos. No obstante, algunos predicados fasales y 

modales se comportan como algunos verbos ubicados en la parte intermedia de la jerarquía. 

Este alineamiento también se establece en función del vínculo semántico que se da entre el 

complemento y la oración matriz, es decir, se dice que el vínculo es más fuerte si la 

construcción compleja codifica un solo marco temporal y referencial. 

En la Tabla 28, se enlistan las clases semánticas y el tipo de complemento que pueden 

seleccionar. 

 

Tabla 28.  Selección de complementos en el zapoteco de SMC. 

   
Tipo 1 

OC finito 

Tipo 2 

OC menos finitos 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases semánticas de verbos 

matrices 
1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a 

IRR 

2b 

Dep. 

aspectual 

1. Comunicación ✓ ✓ ✓    

2. Creencia ✓ ✓ ✓    

3. Cognición ✓ ✓/X ✓    

4. Actitud proposicional ✓ ✓/X     

5. Percepción directa ✓ ✓/X     

6. Desiderativos    ✓   

7.  Manipulativos     ✓(kágâ)  

8. Modales      ✓ ✓ 

9. Fasales     ✓ ✓ 

 

 En conclusión, esta tesis ha discutido que: 1) el zapoteco de SMC presenta estructuras 

de subordinación sintáctica y uno de los contextos donde se observa este fenómeno es en el 

contexto de la complementación oracional, 2) los complementos asumen el rol de objeto 

sintáctico de la oración principal y con predicados no verbales como predicado matriz, el rol 

de sujeto, 3) esta lengua tiene preferencia por las oraciones que establecen una relación 

asindética (sin complementante), el uso de complementante es un mecanismo que la lengua 

ha introducido por gramaticalización o bien mediante préstamos. Por lo que los tipos 
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estructurales que he propuesto no están definidos por el uso o no del complementante, más 

bien por los rasgos sintácticos y formales que muestran, 4) los complementos se clasifican 

en tres tipos estructurales: finito, menos finito y no finito, los cuales se distinguen 

formalmente con base en mecanismos sintácticos para establecer el grado de finitud, y 5) los 

predicados matrices se distribuyen en nueve clases semánticas organizadas en tres grupos: 

i) comunicación, creencia, cognición, actitud proposicional y percepción directa, ii) 

desiderativos, manipulativos, modales y fasales, y iii) modales y fasales. 

 Asimismo, este estudio permite establecer las bases para la discusión de las 

construcciones de propósito, de la auxiliarización, así como de otras estructuras 

subordinadas; ofrece también una aproximación léxico-semántica de los predicados 

matrices. Asimismo, revela problemas de investigación futuras en el dominio de la oración 

compleja en el zapoteco norteño: 1) un estudio sobre los tipos de control en la lengua, 2) un 

estudio sobre el fenómeno de la ascensión, 3) seguir investigando el fenómeno del 

“movimiento del complemento”, y 4) un estudio acerca de la función de las formas no finitas 

como formas de expresión de actividades rutinarias desde una perspectiva de las lenguas de 

Mesoamérica. 
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Apéndice 

Apéndice A. Estructuras de complemento. 

Este apéndice contiene un listado de construcciones de complementación, organizadas de 

acuerdo a las 9 clases semánticas de verbos matrices que se identificaron en el zapoteco de 

San Miguel Cajonos. 

 

i.  verbos de comunicación 

 

(1) dxéséˀnhé éxhghàˀké nhô lhìzh dèˀ Mélyânh 

dx-s+ˀ-nhà=é       [sh-yégh=gak=é     nhô  lhìzh    dèˀ  

INC-PL:S3-decir=3FOR.NOM IRR-ir=PL:O=3FOR.NOM  INDF PDO.casa difunto 

Mélyânh] 

Emiliano 

‘Decían que irían a la casa del difunto Emiliano.’ {an_1c_120} 

 

(2)  …dxìˀsàˀdèˀ zítèˀ trás bá bègàˀn yézhí 

dx-éˀ=saˀ=éˀ      [zítèˀ  trás    bá   b-ey+gàˀn 

INC-decir=ADV:M=1SG  ADV:M atrasado  TERM  COMPL-quedarse 

yêzh=nhì] 

pueblo=DEM:PRX 

‘…digo que el pueblo ya quedó muy atrasado.’ {an_1c_01} 

 

(3) énàdxó bàdxwâ bèsèˀdíé délhântlhé 

nà=dxó      [bà+dxwâ b-sˀ-dè=é         délhânt=lhé] 

IRR.decir=1PL.INCL ADV:M  COMPL-PL:3s-pasar=3FOR.NOM adelante=DIR 

‘Digamos que ya se adelantaron pues.’ {an_1a 127} 

 

(4) …kwì nádxó wyèyé nhó bí gòkínhé shkàˀ 

kwì ná=dxó       [b-yèy=é         nhó  bí 

NV  IRR.decir=1PL.INCL  COMPL-quemarse=3FOR.NOM  INDF  PROINDF  

g-àk=nh=é         shkàˀ] 

IRR-suceder=APL:GENR=3FOR.NOM pues 

‘…no digamos que se quemó o que le haya sucedido algo pues’ {an_1a 130} 

 

(5) dxé bsèˀtgh bénékàˀ zé tó tíémp 

dx-éˀ    [b-s+ˀ-étgh      bénéˀ=kàˀ     zé    tó   tíémp] 

INC-decir COMPL-PL:3S=bajar  personas=PL.DST  ADV:M INDF tiempo 

‘Dijo que esas personas bajaron otro tiempo.’ {an_1a 096} 
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ii.  verbos de creencia 

 

(6) dxsàˀkìnhé àgá bí énà béné tóntì 

dx-s+ˀ-àk+nh=é     [gàgá+bí nà    béné=tónt=nhì] 

INC-PL:3S-creer=3FOR.NOM NG+INDF IRR.decir CLFPRO:FOR=tonto=DEM:PRX 

‘Creyeron que no diría nada este tonto.’ {an_1c_57} 

 

(7) é nhàˀnhàˀ dxsàkìnhé kón tó lhébí gòkènh  

é  nhàˀnhàˀ  dx-s+ˀ-àk+nh=é     [kón  tó   lhébì 

INT entonces  INC-PL:3S-creer=3FOR.NOM ADV:M INDF  parejo  

go-àk=nh] 

COMPL-suceder=3INA 

‘Pensarían que de esa manera se resolvería [el asunto].’ {an.1b.242} 

 

iii.  verbos de cognición 

 

(8) làˀ kòmò kàˀ nhénhìtòˀ dxsèˀbànhé gòˀnkàˀ 

làˀ   kòmò  kàˀ   [nh+ènh+ì=tòˀ      dx-s+ˀ-bành=é    

porque como  ADV:M EST+escuchar=1PL.EXCL  INC-PL:3S-robar=3FOR.NOM 

góˀn=kàˀ] 

toro=PL.DST 

‘porque como estábamos enterados de que robaban los toros.’ {an.1b.103} 

 

(9) …nhàˀ nhénhìtòˀ dxésénhé bèsèˀdòlhé 

nhàˀ  nh+ènh+ì=tòˀ     [dx-s+ˀ-nhà=é       

CONJ  EST+escuchar=1PL.EXCL INC-PL:3S-decir=3FOR.NOM  

b-ey-s+ˀ-dòlhèˀ=é] 

COMPL-REST-PL:3S-atrapar=3FOR.NOM 

‘…y estábamos enterados que decían que los atraparon.’ {an.1b.106} 

 

(10) dxòˀn54 pénsârà bùsùˀzhìàyéˀ Álbàrhónhí 

dx-ônh=éˀ+pénsâr=nhàˀ   [b-os-s+ˀ-zhìàyìˀ=éˀ 

INC-hacer=1SG+pensar =DEF  COMPL-CAUS-PL:3S-perderse=3FOR.NOM   

Álbàrhó=nhíˀ] 

Álvaro=DEM:REM  

‘Pienso que sacrificaron a Álvaro.’ {an.1b.233} 

 

(11) dxlhèˀkzílhó dxésèˀgʷéˀ wbèˀyàˀ 

dx-lhèˀì=kzé+lh=òˀ  [dx-s+ˀ-gòˀ=éˀ       wbèˀy=nhàˀ] 

INC-ver=ADV:M=2SG INC-PL:3S-meter=3FOR.NOM  escoba=DEF 

‘Sí te enteras que meten (roban) la escoba.’ {an.1b.274} 

 

54 La persona gramatical de ‘1SG’ está expresada en el rasgo laríngeo en la base verbal. 
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(12) …nhàˀ kwídx dxghtíndèˀ nhônh wzó síndìkw chè dèˀ xánhàˀ 

nhàˀ kwí=dx   dx-ghtính+d=éˀ  [nhônh  b-zó    síndìkw  chè 

CONJ NV=ADV:M  INC-recordar=1SG PROINT  COMPL-estar síndico  GEN 

 dèˀ  xá=áˀ=nhàˀ] 

difunto padre=PSR1SG=DEF 

‘…y ya no recuerdo quién fue el síndico de mi difunto padre.’ {an_1c_17} 

 

(13) àgá dxghtíndxilhò yágílhàˀnhàˀ wzó gánì zó kióskònhàˀ 

gàgá dx-ghtính=dx+lh=òˀ    yág+ílhàˀ=nhàˀ [b-zó  

NEG INC-recordar=ADV:M=2SG  árbol=DEF   COMPL-estar.parado 

gà=nhì    zó  kióskò=nhàˀ] 

LOC=DEM:PRX  PNL quiosco=DEF 

‘Ya no recuerdas el árbol que estuvo aquí donde está el kióskò.’ {an_1a_108} 

 

iv.  verbos de percepción directa 

 

(14) kátèˀ béséˀlhéˀìnhé bá zézáˀ kábêyàˀ shlánhàˀ 

kátèˀ  b-s+ˀ-lhéˀì+nh=é      [bá   z-ey-zàˀ     kábêy=nhàˀ 

cuando COMPL-PL:3S-ver=3FOR.NOM  TERM  PFTO-REST-caminar caballo=DEF

 shlá=nhàˀ] 

al.otro.lado=DEF 

‘Cuando vieron que el caballo ya venía de regreso del otro lado (hacia San Miguel).’ 

                       {an_1a 235} 

 

(15) …kátèˀ béséˀlhèˀìnhé dxdá kábêyàˀ 

kátèˀ  b-s+ˀ lhéˀì+nh=é       [dx-dâ   kábêy=nhàˀ] 

cuando COMPL-PL:3S-ver=3FOR.NOM  INC-andar caballo=DEF 

‘…de pronto vieron que andaba el caballo.’ {an_1a 227} 

 

(16) kátèˀ dxwyàˀ zghénlhénhebé zghdábé 

kátèˀ  dx-wìàˀ   [z-gh-lènh=é=bé      z-gh-dá=bé] 

cuando INC-mirar  PFTO-AUX-cargar=3FOR.NOM  PFTO-AUX-caminar=3INF 

‘Cuando vi que lo llevaban cargando.’ {e-l.l.1a.16} 

 

(17) àkzá blhèˀìlhòˀ bìˀbbé 

gà=kzá   b-lhèˀì+lh=òˀ  [bìˀ=b=bé] 

NG=ADV:M  COMPL-ver=2SG dar=3ANI=3INF 

‘No viste que le dio [el toro].’ 

‘No viste que lo lastimó el toro.’ {e-l.s.1a.002} 

 

(18) dxsèˀlhéibé bà nhák shón tàptó 

dx-s+ˀ-lhèˀì=bé  [bà  nh+ák shónh+tàp=tòˀ] 

INC-PL:3S-ver=3INF TERM  EST+ser tres+cuatro=1PL.EXCL 

‘Veían que éramos varios.’ {e-l.e.1b.001} 
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(19) dxwyàtòˀ dxèsèˀbíéˀb 

dx-wìà=tòˀ     [dx-s+ˀ-bìà=é=b] 

INC-mirar=1PL.EXCL  INC-PL:3S-montar=3FOR.NOM=3ANI 

‘Mirábamos que lo montaban (el toro).’ {e-l.l.1b.50} 

 

v.  verbos de actitud proposicional 

 

(20) kwì wsùˀlhàzhé gáké kânhàˀ wnhá dèˀ xánhàˀ shkàˀ  

kwì  b-yó+lhàˀzhè g-àk    [ká=nhàˀ   b-nhá   dèˀ 

NEG  COMPL-gustar IRR-suceder  ADV:M=FOC COMPL  difunto 

xá=nhàˀ] 

PDO.padre=DEF 

‘No les gustó que se hiciera como dijo mi difunto padre.’ {an_1c_41} 

 

(21) bézónhé gânh bèdxòghé lhizhyanhàˀ mátíàs romeronhàˀ 

b-ez-ônh=é+gânh        [b-ey-dxògh=é      lhìzh+yà=nhàˀ

 COMPL-REP-hacer=3FOR.INA+ganar  COMPL-REST-salir=3FOR.NOM  cárcel=DEF

 Màtíàs Rómérò=nhàˀ] 

Matías Romero=DEF 

‘Logró salir de la cárcel de Matías Romero.’ {fi_to_1c_08:47} 

 

(22) àgá bèˀdxé lhátgh yézhímbé làˀnhàˀ 

gàgá  b-wìˀ+lhátgh=dx=é       [y-ey-zhình=bé   làˀ=nhàˀ] 

NG   COMPL-permitir=ADV:M=3FOR.NOM IRR-REST-llegar=3INF Oaxaca=DEF 

‘Ya no permitió que (él) llegara a Oaxaca.’ {fi_to_1a_05:49} 

 

(23) ewyíshkálhé nhó yekàˀb 

w-yí=shká=lhé     [nhó  y-ey-kàˀ=b] 

IRR-gestionar=ADV:M=2PL  INDF  IRR-REST-poseer=3ANI 

‘Busquen la manera de que alguien se lo pueda quedar (el animal).’ {fi_to_1a_9:12} 

 

(24) dxùˀlhàˀzh nhètòˀ dxsòˀzwé nhétòˀ 

dx-yó+lhàˀzhè  nhètòˀ  [dx-s+ˀ-zó=é     nhétòˀ] 

INC-gustar   PROLIB1SG INC-PL:3S-poner=3FOR  PROLIB1SG 

‘Nos gusta que nos pongan (como encargados del jaripeo).’ {e-l.e.1a.115} 

 

(25) dèˀ wâlhàˀ dxsèˀlhéˀìkzî bíˀ nhàˀ 

dèˀ  wâlh=nhàˀ  [dx-s+ˀ-lhéˀì=kzé   bíˀ=nhàˀ] 

CLFPRO difícil=DEF  INC-PL:3S-ver=ADV:M CLFPRO:INF=DEF 

‘Es muy difícil a lo que se enfrentan.’ {e-l.l.1b.43} 
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vi.  verbos desiderativos 

 

(26) nhàˀ dxáklházhàˀ yégàˀnh lâzhtòˀnhàˀ wênh 

nhàˀ  dx-àk+lhàˀzhè=áˀ  [y-ey+gàˀnh lâzh=tòˀ=nhàˀ      wênh] 

CONJ  INC-desear=1SG  IRR-quedar  PDO.pueblo=PSR1PL.EXCL  bien 

‘Quiero que quede bien nuestro pueblo.’ {an_1c_23} 

 

(27) dxáklházhàˀ gônhòˀ lìsh chèchè béné wélhâzhchíákàˀ 

dx-àk+lhàˀzhè=àˀ  [g-ônh=òˀ   lìsh   chè+chè=é 

INC-desear=1SG  IRR-hacer=2SG  papel   cada.uno=3FOR.NOM 

 béné+wélhâzh  chè=áˀ=kàˀ] 

paisano    GEN=PSR1SG=PL.DST 

‘Quiero que hagas el papel (las escrituras) para cada uno de mis paisanos.’   

                     {an_1c_24} 

 

(28) èndí wáklázhòˀ gônhònh  

èndí  w-àk+làˀzhè=òˀ  [g-ônh=òˀ=nh] 

ADV:M IRR-desear=2SG  IRR-hacer=2SG=3INA 

‘Acaso quisieras hacer (el cargo).’ {le_1_13} 

 

(29) shí lhéˀ bá dxàklhàzhlhé gázlhé… 

shí   lhéˀ    bá   dx-àk+lhàˀzhè=lhé  [g-àz=lhé] 

COND  PROLIB.2PL  TERM  INC-desear=2PL   IRR-sembrar=2PL 

‘Si ustedes quieren sembrar…’ {ez.e.1b.063} 

 

(30) shí dxàˀklhàˀzhlhé gónlé zhìˀnàˀ nhàˀnhàˀ lé gón zhìnhàˀ dxéˀnhé 

shí   dx-àk+lhàˀzhè=lhé [g-ônh=lhé   zhìˀnh=nhàˀ] nhàˀnhàˀ  lé 

COND  INC-desear=2PL  IRR-hacer=2PL  trabajo=DEF CONJ   IMP:PL 

g-ônh    zhình=nhàˀ  

IRR-hacer  trabajo=DEF 

‘Si quieren hacer trabajar, pues háganlo.’ {ez.e.1b.113} 

 

vii. Verbo de manipulación 

 

(31) bènh yízhwèˀnhì kágâ bídó làˀnhí  

b(e)-ônh     yîzhwèˀ=nhì     [kágâ  b-íd=òˀ  

COMPL-provocar  enfermedad=DEM:PRX  COMP  COMPL-venir=2SG  

làˀ=nhì] 

Oaxaca=DEM:PRX 

‘Esta enfermedad provocó que vinieras a Oaxaca.’ {cn-09} 
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(32) bsòˀmbé kágâ bozhìáˀ pânàˀ  

b-s+ˀ-ônh=bé   [kágâ  b-o-zhìà=áˀ       pân=nhàˀ] 

COMPL-PL:3S=3INF COMP  COMPL-REST-colocar=1SG  pan=DEF 

‘Provocaron que volviera a colocar el pan.’ {cn-02} 

 

viii. Verbos modales 

 

(33) góktoˀ bkʷèzh=tòˀ 

go-àk=tòˀ        [b-kʷ-bèzh=tòˀ] 

COMPL-poder.hacer=1PL.EXCL COMPL-CAUS-llorar-1PL.EXCL 

‘Pudimos tocar.’ {fi.te.052} 

 

(34) àgá wèdxòghlhénhdxèˀ gáklhénhé bìˀxkwìˀdkàˀ 

gàgá w-ey+dxògh+lhénh=dx=éˀ  [g-àk+lhénh=é 

NG  IRR-lograr=ADV:M=1SG    IRR-ayudar=3FOR.NOM  

bìˀ+xkwìˀd=kàˀ] 

CLFPRO:INF+mediano=PL.DST 

‘Ya no voy a lograr ayudar a los jóvenes.’ {fi.te.098} 

 

ix.  Verbos fasales 

 

(35) wzòlhòtòˀ dxwìˀtòˀ dìˀzhàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ       [dx-wìˀ=tòˀ    dìˀzh=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL  INC-dar=1PL.EXCL palabra=DEF 

‘Comenzamos a platicar.’ {an_1a 168} 

 

(36) …nhádx sólwé yúshéshén  

nhádx sô+lhàò=é       [y-oy-shèsh=é=nh] 

CONJ  IRR.comenzar=3FOR.NOM  IRR-REST-sacar=3FOR.NOM=3INA 

‘… y comenzará a sacarlo (el maguey).’ {ez.e.1a.050} 

 

(37) nhádxàˀ sólwé kwéghé dèˀ dxéˀnhàˀ dàˀ gúshghé 

nhádx  sô+lhàò=é       [kʷêgh=é      dèˀ 

CONJ   IRR.comenzar=3FOR.NOM  IRR.sacar=3FOR.NOM CLFPRO:INA  

dxéˀnh=nhàˀ dàˀ    go-áshghé] 

tierno=DEF  CLFPRO:INA  COMPL-quebrar 

‘… y comenzará a sacar lo tierno, lo que se quebró.’ {ez.e.1a.077} 

 

(38) wzòlhòtòˀ bsèdtòˀ sòlfàˀ 

b-zò+lhàò=tòˀ      [b-sèd=tòˀ       sòlf=nhàˀ] 

COMPL-comenzar=1PL.EXCL COMPL-estudiar=1PL.EXCL  solfeo=DEF 

‘Comenzamos a estudiar el solfeo.’ {cf.c.1a.015} 
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(39) làˀ zèˀ wéséˀzólhózkzbèˀn dxsòˀkʷèzhbéˀn 

làˀ  zèˀ    b-s+ˀ-zò+lhàò=kzé=bé=nhàˀ 

CONJ ADV:T  COMPL-PL:3S-comenzar=ADV:M=3INF=DEF 

[dx-s+ˀ-kʷ-bêzh=bé=nh] 

INC-PL:3S-CAUS-llorar=3INF=3INA 

‘Porque apenas empezaban a tocarlo (el instrumento).’ {cf.c.1a.132} 

 

(40) wzólhó bèˀnhàˀ dxzíé  

b-zò+lhàò   bèˀ=nhàˀ   [dx-zìˀ=é] 

COMPL-comenzar CLF=DEF   INC-comprar=3FOR.NOM 

‘La señora comenzó a comprar.’ {ez.e.1c.084} 

 

(41) wzólwàˀ dxbêzheˀ 

b-zò+lhàò=áˀ     [dx-bêzh=éˀ] 

COMPL-comenzar=1SG  INC-llorar=1SG 

‘Comencé a llorar.’ {ez.e.1c.116} 

 

(42) ba bíyán bèyé 

ba   b-ìyà=nhj      [b(e)-èˀy=é         ___ j] 

TERM  COMPL-terminar=3INA  COMPL-CAUS.cocer=3FOR.NOM 

‘Ya los terminó de cocer.’ {ez.e.1a.034} 
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Apéndice B. Verbos matrices: Consiste en un corpus de 71 verbos matrices del zapoteco de San Miguel Cajonos distribuidas 

en nueve clases semánticas. Muestra la transitividad del verbo y los tipos estructurales que cada uno selecciona. 

 

     
Tipo 1 

Finito 

Tipo 2  

Menos finito 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases 

semánticas 
Verbos matrices  

1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a  

IRR 

2b  

Dependencia 

aspectomodal 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1. nhà ‘decir’ v.m ✓ ✓ ✓    

2. éˀ ‘decir’ v.m ✓ ✓ ✓    

3. ùzh ‘comunicar a 2 y 3’ v.b ✓ ✓ ✓    

4. zên+d ‘comunicar, avisar’ v.b ✓ ✓ ✓    

5. òèˀ+dìˀzhè ‘platicar’ v.m ✓ ✓ ✓    

6. nàb ‘preguntar’ v.m X ✓ X    

7. òxh ‘llamar’ v.m ✓ ✓ X    

            

C
R

E
E

N
C

IA
 

8. àk+d ‘suponer, creer’ v.i ✓ ✓ ✓    

9. éghlhèˀ55 ‘creer’ v.a ✓ ✓ ✓    

            

C
O

G
N

I-

C
IÓ

N
 

10. al+lhaˀzhè ‘olvidar’  v.m ✓ ✓/X ✓    

11. dxògh+yíchgh ‘olvidarse de’ v.m ✓ ✓/X ✓    

12. ghédín+d ‘recordar’ v.m ✓ ✓/X ✓    

13. bénhé+pénsâr ‘pensar’ v.m ✓ ✓/X ✓    

55 Es un verbo ambitransitivo, en su versión monotransitiva pronominaliza solo objetos inanimados. 



222 

     
Tipo 1 

Finito 

Tipo 2  

Menos finito 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases 

semánticas 
Verbos matrices  

1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a  

IRR 

2b  

Dependencia 

aspectomodal 

14. ónh+xhbáb   ‘pensar’ (desuso) v.m ✓ ✓/X ✓    

15. yó+yíchgh ‘tener en mente’ v.m ✓ ✓/X ✓    

16. ènh+d ‘enterarse’ v.m ✓ ✓/X ✓    

17. nèz+d ‘saber’ v.m ✓ ✓/X ✓    

18. àk+bèˀì+d 
‘darse cuenta, 

reaccionar’ 
v.i ✓ ✓/X ✓    

19. éy+bàn ‘darse cuenta’ v.i ✓ ✓/X X    

20. lhéˀy+d ‘darse cuenta’ v.m ✓ ✓/X ✓    

21. wìà ‘vigilar, mirar’ v.m ✓ ✓/X ✓    

22. nè+yàˀ ‘adivinar’ v.m ✓ ✓/X ✓    

23. záˀ+lhàˀzhèˀ 
‘imaginar, 

sospechar’ 
v.m ✓ ✓/X ✓    

24. ônh ‘asegurar’ v.m ✓ ✓/X ✓    

25. nèi+d+yèlh ‘soñar’ v.a ✓ ✓/X ✓    

26. éxhákíˀ+d ‘descubrir’ v.m ✓ ✓/X ✓    

            

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 

D
IR

E
C

T
A

 

27. lhéˀy+d  ‘ver’ v.m ✓ ✓/X ✓    

28. ìà ‘mirar’ v.m ✓ ✓/X ✓    

29. zè+nhâg ‘escuchar’ v.m ✓ ✓/X     

30. énh+d ‘oír’ v.m ✓ ✓/X     

31. dàw+d ‘saborearlo’ v.m ✓ ✓/X     

32. lèˀì+d ‘olerlo’ v.m ✓ ✓/X     
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Tipo 1 

Finito 

Tipo 2  

Menos finito 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases 

semánticas 
Verbos matrices  

1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a  

IRR 

2b  

Dependencia 

aspectomodal 

33. dàn+d ‘tocarlo’ v.m ✓ ✓/X     

            

A
C

T
IT

U
D

 P
R

O
P

O
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34. chóg+lhàˀzhè ‘decidir’ v.i ✓ ✓/X     

35. zhêb ‘temer’ v.m ✓ ✓/X     

36. wìˀ+lhàtgh ‘permitir’ v.i ✓ ✓/X     

37. àk+lhén ‘ayudar’  v.m ✓ ✓/X     

38. ìyìˀ+d ‘avergonzarse’ v.a ✓ ✓/X     

39. gòˀ+lhó+nhá 
‘estar a cargo de, 

responsabilizarse’ 
v.m 

✓ ✓/X 
    

40. yólhò ‘acostumbrarse’ v.a ✓ ✓/X     

41. sàkèˀ ‘calcular, procurar’ v.m ✓ ✓/X     

42. shàlgh ‘presumir’ v.m ✓ ✓/X     

43. álhíˀ+d  ‘dar tiempo’ v.i ✓ ✓/X     

44. éy+bèy ‘alegrarse’ v.m ✓ ✓/X     

45. yóˀ+lhàzhèˀ ‘gustar’ v.m ✓ ✓/X     

46. ìà+yí ‘juzgar’ v.m ✓ ✓/X     

47. yí ‘buscar, gestionar’ v.m ✓ ✓/X     

48. dìlgh+lhàˀzhèˀ ‘buscar la manera’ v.i ✓ ✓/X     

49. ey+xhóp ‘delatar’ v.m ✓ ✓/X     

50. dàò+xhíá ‘quejarse’ v.b ✓ ✓/X     

51. ey+dxògh+lhénh ‘lograr’ v.m ✓ ✓/X     

52. lhàzhgh ‘difícil’ pnv ✓ ✓/X     
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Tipo 1 

Finito 

Tipo 2  

Menos finito 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases 

semánticas 
Verbos matrices  

1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a  

IRR 

2b  

Dependencia 

aspectomodal 

53. wâlh ‘fuerte, difícil’  ✓ ✓/X     

54. zbán ‘desagradable, feo’ pnv ✓ ✓/X     

55. mbà ‘agradable, bueno’ pnv ✓ ✓/X     

56. zìw ‘desagradable, feo’ pnv ✓ ✓/X     

57. wênh ‘bueno’ pnv ✓ ✓/X     

58. mâlh  ‘malo’ pnv ✓ ✓/X     
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59. éˀnh+d ‘desear’ v.m    ✓   

60. zé+lhàzhèˀ ‘desear’ v.m    ✓   

61. àk+lhàzhèˀ ‘querer, pretender’ v.m    ✓   

62. béz ‘esperar’ v.m    ✓   
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63. ônh ‘provocar’ v.m     ✓ (kágâ)  

            

M
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 64. ák ‘poder’ v.m     ✓ ✓ 

65. zwì+d ‘ser capaz’ v.m     ✓ ✓ 

66. sàn ‘dejar de’ v.m     ✓ ✓ 

67. kwàˀnh ‘dejar de’ v.m     ✓ ✓ 
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Tipo 1 

Finito 

Tipo 2  

Menos finito 

Tipo 3 

No finito 

 
Clases 

semánticas 
Verbos matrices  

1a 

 

1b 

shí 

1c 

dèkè 

2a  

IRR 

2b  

Dependencia 

aspectomodal 

F
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 68. zò+lhàò ‘comenzar’ v.a     ✓ ✓ 

69. ey+yùzh ‘terminar’ v.a     ✓ ✓ 

70. èy+dò ‘terminar' v.a     ✓ X 

71. ìyà ‘acabar’ v.a     ✓ X 

 

 

 

 

 

 

 


