
APÉNDICE I

VOCABULARIO DEL INGENIERO NACIONAL DON JUAN PELLESC11I

Estos dos importantes Vocabularios son extractados de las 
carteras del Sr. Pelleschi, y él los apuntó dc lo que oía hablar 
á los indios que lo rodeaban. Su valor para la fonología Cha
güense es grande, pues nos hace leer lo que oía un italiano 
que apuntaba con signos y fonología' castellana.

Las curiosidades que contiene son muchas.
Chico — mezca lúli —■ es literalmente «no grande»
Moeoritas — Mo-co-uit. (Aquí se vé que esos indios oyen 

de tales ).
Tobas — Ntocu-it.

El vocabulario de la india Fulgencia es aún mas interesante 
porque contiene frases.

¿Me conoces? — Afediadini?
Aquí está la AI interrogante, el Di caso régimen de Ia, y 

aelini 2a persona del verbo.
No te conozco — Alisi — S-adini.

incluye el Misi negación S sujeto de Ia y tema verbal de 2a 
persona.

Nosotros — Nojcum.
r r 

da el valor fonético de la e doble en oceom.
¿Me quieres? —■ Alujutir-ibá’?

Este ejemplo á la interrogante M agrega la terminación tran
sitiva de Ia ?óíz=«me».

No te quiero — Alesirujutir-abá.
La Me ó Mes es la negación, el sujeto yo está en el Sir y la 

terminación abá es el caso régimen te. Estos ejemplos confir
man lo escrito en el texto del Arte.

Si te quiero — Eeh-há tirabau.
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En este ejemplo la « final dice «mucho».
Tu — Ajcami.

Nueva prueba de la guturacion que encierra la cc Mocoví de 
Tavolini. Sin duda equivale á la ce Quichua—ó sea—guturacion 
fuerte.

Basten estos pocos ejemplos para demostrar el partido que 
se puede sacar de vocabularios levantados con inteligente ob
servación.

Jl. S. DEL SEÑOR DON JUAN PELLESC11I

Vocabulario Mocoví con, palabras Tobas del Bermejo. Halda de indio 
Yál-leripi del cacique Notasen

A
Agua — barayác, vel, va- 

raiác.
Algarroba — ah-map, á-mape. 
Algarrobo — mapicque.
Aloja — nana.
Anta — mmanicque
Anteayer — jcabil-liá.
Añapa — ñi-jqucná.
Año — niara r = gr casi.
Arbol — mapicque,l,m-m 
Arco — logosicj que.
Ayer — cá-bite.

B
Barba — (mentó) la-cjá.
Barba (peí o)— la carel jó.
Bernardo — Bernardo.
El Bueblo á donde vivía, g jola. 
Boca — lá-pe, láppe
Brazo — la-óa, 1. vá.
Brazo supe

rior — la-bálpinecque.
Brazo infe

rior — locjque-látt.
Bueno — jená-hun.

C

Caballo — zipegaj, 1, sippe- 
gac.

Cabeza — cayicjque (cea).
Cabra — cquitajque.
Cabrillas — ma-sajlani.
Cacique — ni- sel iá mécj que.
Cama — lo-má V. Mataco,

dormir.
Camilla — li-a-té.
Casa — labrt, 1, cró.
Cementerio— ni-si-nanajhi.
Chalana — le-timí.
Chañar — ¿L-ticayc. w/ticail
Charata — le-timi.
Chico — mé-zcn-luh.
Ciervo — lu-uá.
Codo — clcoguc
Corzuela — naónenicquel,
Cristiano — ccoum, ccum.

D

Dedo — lc-pc-lacjaté.
Dedos — palá-catc.
Dia — na-ghá,g-gallega
Hoy dia — li-tigni.
Dientes — lu-óé, ve, lité.
Dios — o-ta-há.



— 2G5 —

Enfermo
Espíritu
Estrellas

Falanges ■

Inter falan
ges • •

FeO
Flecha
Frente
Fuego 
Fulgencia -

Gallina
Gato
Gente 
Grande 
Guateará

Herido
Hija
Hijo
Hombre

Joven

Labios
Laguna

Lanza
Lastimado

E

tocl-lol-lreicquc. 
él-qui-iií.
bacjacni.

F

ti-pi-lú vel tipi-lo- 
eoté.

ya-lc.
fiero, 
logosu.
la-tappe. 
nnoric, 1. cqtte.
Fulgencia.

G

ma-jcaé. 
gyataicjque.
ripi. 
a-liwc. 1, he. 
Guaicúru.

H

qui-mmaraicjque 
lialé
ialecque vel yáléc 
yal-lé, 1, ialé.

J

ne-cu-lécque.

L

lá-pí.
nabanacj veln’- 

vananá,
aijcjque.
véase herido qui- 

mmaraicjque.

Lastimadura—S-dulcena-ddey- 
sicjque.

León — sabraicque.
Leña — jco-p«, 1, p/¿«.
Lindo — no-liéun.
Lucero — ni-te-sc.
Luna — ciraigu, 1, ts.
Llueve — ya-rát.

M

Aladro — lá-te-é.
Aladrejon — na-ná-ic-caló.
Alaeana — ni-pon, 1, ni-pún
Alalo — di-loécjque.
Alanq — né-pu-qjuinát.
Alañana — ni-te-hé.
Pasado ma

ñana — ni-le-hé liá.
Alarido — lu-há.
Matacos — ppi-la-rá.
Médico — ne-taré vel ne-ta-

nacjque.
Alisto! — ña-la, (n=l).
Mocovitas — mo-co uit.
Muerto — i-léb.
Muchacha — nojtolé. 
Muchacho — véase joven.
Alucho — alú«?«e, 1, c.
Mujer — ni-selianá «como-

con j.
Alujer — ah-ló.
Aluñeca — lo-coté.

N

Nariz — ly-micjque.
No ■ — me-sedischia.
Noche — spé.
Nubes - mabeg-licque.

O

Ojos — cute cijuté
Oscuridad — mpé, 1, ppé.
Oreja — cquel-lál, licquelá
Oveja — agritá.



p Relámpago—
Rio —

Paca
Padre
Pájaro
Paloma 
Palometa 
Pelo 
Perro 
Pescado
Pescuezo

Pié
Pié
Pierna

Pierna su
perior 

Pierna ' 
rior 

Dedos 
pié 

Dedos
pié 

Piojo 
Pitar

— cjadül.
— li-taá. _
— co-bó-coó.
— cubignicque.
— verai.
— la/>¿. 1, vi.
— piocj, 1, cjque.
— nú-yí.
_  cosutte locosñtt

(s dulce).
— lá-pié T
— le-ti.
— leti (lengua para

atrás al pronun
ciar la l.

. lu-te-le-tá l. lo
— mismo.

Rodilla

Soga y
planta

Si
Sol

Tabaco

S

— nusité.
— ó-malé.
— da-asvá.

T

ín-

del

del

Poco

— Te-piarnetá.
— hi-pa-ea-té. _
— ne-se-rana-gi.
— có-chólic, 1, eque.

Puerta — la-summe.

Q

Quebradlo— ennoricque. 
Quebracho — nnorícquc.

R

Ratón

Tigre 
Toldería
Tobas 
Tormenta 
Truena

Uña

.— ti-go-ná.
— na-nó-cque.
— ña-le - guicquc 1,

c-la-leguecque.

— ne-sericque.
— gialuicjque.
— tam-najhi.
— nto-cu-it.
— sso-ná vel tsonna
— sso-ná.

Via láctea
Víbora
Viejo
Viento

Yacaré
Yegua

U

— 1 i-na tic.

V

— nadih, 1, eque.
— ná-naicque.
— ho-güéicque.
— nno-nó-le.

Y

— nadó-colubó.
— véva.

t — llamada al Toba. 
„___ signo de guturacion.
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2° VOCABI LARIO MOCOVÍ

M. S. Pellcschi, dc boca de la india Fulqotcia

Amarillo — 
Andate — 
Aquel — 
Azul —
Traeme agua 
pa¡ a tomar—

Blanco
Bolas

Cállate —
Cardenal — 
Carpincho — 
Está comicn- 

d o —
Vamos á co

mer —
No lo cono

ce —
¿ Me c o n o- 

ces? —
No te conoz

co —
Te conozco— 
Aquella mu

chacha no 
cono c e 
hombre —

Culo — 
Carne del — 
(será nalga?) 
Cuchillo —

Duérmete —
Vamos á dor

mir —

A
añoráique 
ain-moch loequi 
ndasú-indasú
co-jlanát-te 
varayoc nodocri- 

ri nieló

B
ñoraicjque 
no-cari
C

naranidedi 
ttiralécjque 
piróte# jeque

cquié-é taeque 
vales socola-cque 

yácquc

me-sesa-dé

Me-dia-di-ni?

mi-si-sa-di-ni 
si-sa-dini

mesiadé nosijmá 
i alé.

na-te
lo sápp

lij-cátte c T
D
lá-cjquéh 
socolác silera su-

cjque

Á éte á d o r- emmólé ilacjqui 
mir — v. m.

¿Quieres dor
mir comí- mmaraiñihú tsi- 
go? — I asúc

No quiero
dormir con
tigo — mesesa marón

Venga que ninnarami lomó 
vamos á yal-lé silasúc- 
dormir — que

E

Escopeta — ngu-ungjate

F

Traeme fue- acquitota noréc- 
go — que

G

No me gusta me-se-sama-re
Si me gusta vocotancjque
¿Te gusta?- ho-ti-ta?

H

Está hablan
do — lii-to quetácjque

Tengo ham
bre — us-paut-te

Aquellos
hombres — ndasúyal-lé

Huevos — Nu-cubé
Humo — ni-selg-rá

L

Lengua — ulleganaste
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Está lloran
do

Mejillas — 
l’cóho de mu

jer 
Aquellas mu

jeres 
Sangre de las 

mujeres —

Nalgas
Negro
Nosotros —

Párate —
Pato —
Patrón —
El patrón vie

ne
Pecho de mu

jer —
Pene —
Pescado —
Púa —

Me quieres?- 
No te quiero-

Si te quiero 
Está quieto

LL

nnuiéne túcque- 
(celiico)

M

la-silghe

lo-hcté

ndasú alibi

lBbüh

N

v. carne etc. 
veraicque 
nojcourn vel noj- 

cñm

P

n u-cquina-tirini 
jcabi
naco

nobirona, nacoti

■ lo-heté
na ni o
un ay i

■ suibijtahé

Q

■ mu-ju-tiribá?
■ me siru jutirbá 1 

mesiruj utirabá
■ ech-há-tirabau
- jcal-llerini

Rojo

R

ntocque 
tóc-que c

S

Sangredemu
jeres —

Sauce
Sed tengo — 
Si

Siéntate —
Soldados —
Vienen los

soldados -
Soltera
Soltero
Tengo sueño.
Suri

Testículos
Tu

Vamos
Váyanse
Verde
Vuélvete
Vuelva

le-búh
■ babacjque
■ tsebent pacquipp 

alian « nasal h=
c tos c

■ un-nirini
■ untanácHue 

nenobi nu-lla
- tanácjque
■ mesquica luhua 
■onolécque ca lu-uá
tsibeút ilaracjque

■ manicque

T

- lo-lá lol-lú c T
- ajea mi

V

- se-aghé-dá
- aycque-dá
- la-dalá
- da-pi-lí c m
- lo-nne

Yo

Y

ayim, allim



APÉNDICE II

ELEMENTOS GRAMATICALES DE LA LENGUA MOCOVÍ

Adelang, <t Alilhridalcs t. 3'\ p. 501

1° — Al Mocoví faltan los siguientes sonidos del alfabeto 
Español : f, ke, ki, 11, r. s. v. y muy raros con ñ y có.

2° — El •ñero sustantivo solo se distingue por los agrega
dos : hombro, mujer. La forma del plural es en las pocas pa
labras que terminan en i. una l agregada, y en todas las demás 
se agrega ipi. para formar diminutivos se agrega la palabra 
olía y olee, cuando se trata de un diminutivo mas fuerte. El 
agregado ludegat forma una especie de aumentativo.

3°— I.os adjetivos se anteponen á los sustantivos; al compa
rativo se antepone gaatebec, en el superlativo so agrega xa, y 
esto después del sustantivo.

4°— Los pronombres son: ayim yo, aeami tú. inni ó cim el, 
idi ó adi ella: plural, óeom nosotros, ocantigi vosotros, idibá 
ellos. Las mismas palabras se usan como posesivos, tan solo 
con el antepuesto de c ó k.

o0,— Solo un tiempo se cambia ó trasforma por medio de 
(lección, cual es el presente, los otros se distinguen por medio 
de partículas antepuestas.

Pero la dicha fleccion del ¡Tosente se diferencia ó se distin
gue de seis maneras, tres en los verbos que concluyen con con
sonantes, y tres en los hue concluyen en vocales. La termina
ción de la primera y tercera persona del singular se pronuncia 
igual, la segunda persona concluye en i y en e en dos de 
aquellas especies de verbos. En el plural, en la primera perso
na toma siempre ae (véase el Abipon), la segunda persona 
siempre ii, la tercera persona e, y con algunos verbos que ter
minan en vocales e; en una de las conjugaciones que terminan 
en vocal se intercala t ó d ante las formas personales, en dos 
de las mismas, que aunque ambas terminan en c, se trasforma 
esta una vez en gu y otra vez en ga, etc.
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6° — La forma del imperfecto es latum ó latimca, la del per

fecto naglaca, el tiempo muy distante mtgladica. en el futuro la 
vocal agregada al presente es o, el gerundio lleva tapec; en el 
infinitivo se pone la partícula w entre el verbo regente y la raíz 
de la palabra (como en el Abipon): en el imperativo se ante
pone glac. en el optativo iioxogodi. en el conjuntivo enomal y en 
el imperfecto nkiict.



APÉNDICE III

ORACION DOMINICAL EN TOBA. ABITON' Y MOCOVÍ

Toba
Adelung « Mlthridates » (en Hcrvas Sagg. Prat.), t. 3°, p. 495

1. Co-taa
Nuestro-Padre

adoonatá keda piguen, 
tú el que estás allí arriba,

2. Yaiiateton adenagati. 
Adorado sea el nombre tuyo,

3. Llaca - anac comi pbogot,
Deja que venga á nos el tu reino,

4. Gontidi - uceo kedá piguem, macaeno ena alúa,
La voluntad tuya se haga allí arriba así como en la tierra,

5. Ganadería cadiiniza naax sinaax 
Nuestro pan para, todos los dias este dia

ocom uadom, 
á nosotros dá,

G. Caditca
Y también

mantiguema 
nuestras faltas

adiotigoden 
perdona

emeke comi
como nosotros

scaiiema sitiogodenax, 
á nuestros ofensores perdonamos,

7. Tacóme catino,
No nos dejes caer cu lo malo,

8. Catac sanem comi.
También salva del mal á nosotros.

A b i p o n
Adelung-, ibid, página 503

t. Gretaa, encaañiaegmceguc keera liipigucm; 
Nuestro Padre (pie estás en el cielo;

2. Cliigricecat raaguiat graealataliuichit;
Ojalá se santifique el tu nombre;



3. Tit la anaguagacam guercapichkegoa acami;
(?) Ya para tus vasallos tú finiere nos

4. Chigrie la greeketegue ken aaloba grichin men
Ojalá ya cumplamos en la tierra tu descaí • así

meram yeeketetegué eeó ncaá initagoa t ker
como lo cumplen esos que están contigo en el

hipiguem;
ciclo;

5. Eeó gnaca - naagiienga kenoré neogata calat nañie-
Esos nuestros alimentos de cada dia (s) también da-

garenran ke neoga:
nos en este dia,

6. Calácbca eenám giiercabokegoá kenó naaye grae-
También esto unas tu perdónenlos por esas malas nuestras

gaeca, meraa guereabogala keco
costumbres, así como nosotros perdonárnosles á esos que
nacayeteragoa; 
mal hacen-nos;

Véase el capítulo sobre sintaxis en la introducción.

¡. Chitquila oagayitaalam am layam graañiñi eno
No quieras dejarnos escuchar cuando estemos por caer en los

loencatagiie gueca ecá nam náa keeguet;
engaños de ese mas malo Brujo;

8. Ych gToangachitapi-am kc no naaye.
Nos has de guardar de los ■males.

Nota — La traducción falta en Hervas y Adelung, y se ha
deducido de los romances qne i icompañan el texto de Brigniel.

ORACION DOMINICAL ABIPONA

En los M. SS. dichos de Dobrizhoffor. y que yo supongo 
sean del P. Brigniel. propiedad hoy del eminente americanista 
doctor Lamas, á quien debo la atención de haber podido extrac
tar esta como tantas otras cosas más. se encuentra el siguiente 
Padrenuestro con traducción interlinear, que se publica aquí 
por lo que lia servido de guía para las versiones que se han 
hecho de las otras oraciones Abipona y Mocoví. Basta recor-
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rerla ligeramente para que se reconozca su importancia en todo 
sentido, y es por lo mismo que Hj anticipa su publicación, 
pues ella mas bien correspondería al trabajo sobre el Abipon,
para el que tenemos 
mayor importancia.

muchos mas textos de la misma y aun

Palor nosier

Greta cahime Quiripiám chigrica traaquiam era
Padre nuestro que estás en los cielos sea respetado el

graclatauichi tanequimacam grigitam greequetequé quena 
tu nombre venid á nosotros ([lie. queremos cumplir en la

alba quera marigich meem quera yeequetegué queco 
tierra como tu quieres cómo cumplen los que

quiñitaoat Quiripian. Queconaca quena noeyagá cachique 
están contigo en el ciclo. Nuestra comida del cuerpo y del

Ilquigi quenore neotá tat nañañiermam enoagá, clacli 
alma de aula dia dárnosle también hoy también

enam ercaoquela que.no naaye gragir-ricá quera ar-
teneilnos lástima por malas nuestras costumbres como nos 

caoque queco naquiatragoa chit oaltalam amblayam
apiadamos dc nuestros enemigos no quieran escuchar cuando los quiera

grajañiñi Queno niloencatannacá hec 
voltear con engaño el

namnaaqueent, 
malo hechicero

ychigroammachitapcam queno naaye. Amen. 
nos has de guardar de los males. Amen,

Tomo IV. 21



APÉNDICE IV
Cortos Vocabularios Chaquenses

Vocabularios de A. Demersey « Histoire du Paraguay», Tom. I, pág. 456

Recomiendo las pertinentes observaciones de este autor al 
introducir sus cortas listas de palabras, que no se reproducen 
porque es un libro que está al alcance de todos. Para mayor 
utilidad del estudiante agregare las versiones de Barcena, Cer-

VOCABULARIO TOBA

viño, etc.
Vocab. Lengua

Demersay Cerviño

Penaky Tabaco Acachugle
Fuete Fuego Icliari
Heché Sí E é gii
Queté No Kgea
Hitcbo Ojos V-atigui
Hiñe jé Nariz Yoqui
Hiechi Boca Yabalgui
Hifhé Pies
Hipecé Dedos Ibo (del pié)
Hito Muslo Yegik
Hiakété Barba Yaka
Hiafué Dientes Y-asigr
Hacbánise Cabello Y-aigde
HicTué Oreja Y-aigua
Hipes Mano Ymajá
Hefon Mujer

1 Ort. Francesa.
2 Ort. Cast. y de Tavolini.

1 Demersay 1S60
Denicrspy

2 Dárcena 1620
Bárcena

López 1SSS
López

Tabaco Naciedec Ni tinga Nasbiedek
Fuego Anodec Nodecli Noclék
Si Haba Aba Elik



Deincrsey Bárccna López

Ab Haena Ai-Í Aé
Qhs Hiaété Gallarte La’ayté
Nariz Hiecmic Cadiinie Dimik
Boca Ilaiape Ayáp Alap
Piés Hiapía Sapetam Apiaté
Dedos Gbiarata Yobantá
Muslo Hiotehcta Yoteltá Tclcctá
Barba Hiaká Yolagave Galauev
Dientes Hiouvé Yo ve * Luef
Cabellos Hoquetasa Lo ué Laué
(Ireja Hicnetelua Quetelá Telá
Mano Hiouve Yuvat Lira tá
Mujer Halo Aló Aló

Este cuadro 
estaban en uso

es interesantísimo, porque compara voces que 
cuando se escribió» el cuaderno dicho de. Bar

cena con otras en uso actual. La lista dictada por el indio 
López la apunté yo con el vocabulario de Barcena á la vista. 
Los prefijos como Demersay supone, son articulaciones prono
minales, sin duda de Ia. persona.

Voc. Machicuy

Demersay Bárcena

Mi pié Hiapia lppiu
Mi nariz- Hiecmic Himic
Mi ojo Hiaété Yaguet

Mocoví de Tavolini

Tabaco 1 Hequcna 2 Yasseréli (mi
Fuego Tabasla Annorek ((
Si Tallase
Ojos Ilartec Ncocté
Piés Hemenec Yppia (mi
Dedos Heptehec Ypplarnacta (mi
Muslo Henihohoc Yoctelecta ((

Este vocabulario se cita porque está, pero no parece que se 
ajusta á nada de lo que conocemos. Las violentas sincopacio- 
nes y la necesidad de conocer el fonetismo de este dialecto en 
oidos del Sr. Demersay obligan á suspender todo juicio. P es 
radical de pie y até dedos en Abipon, así que hepletee pudiera 
querer decir mis deditos del pié.

Ort. Francesa. 2 Ort. Española.
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Pp. 370-372 Payaguá

Esta lengua usa 
Abundan las letras

la tli Inglesa ch Alemana y j Española, 
dobles gt, k/, gd. Esto indica articulación

pronomimal del tipo Cliaco-AIocoví ó Abipon.

VOCABULARIOS DE DEMERSAY Y &ANSF1ELD

Demersay

Hermano
Niño (child)
Padre
Muchacha (girl) 
Madre.
Hermana
Mujer
Dios
Agua
Pan
Mano
Pié.
Dedo
Cara.
Pierna
Arco dc tirar
Verdad 
Bonito 
Feo 
Nariz. 
Boca, 
Oreja 
Barba

Comparada la 1 
de Cervino resulta

Nariz
Boca
Oreja
Barba
Pierna (cuisse)
Pié
Dedo

Hyboro
Hychanga

Hyesiguc (cuisse)

Hyock
Hyacháldi
Hyaheguada
Hyaka

ista de Demersay con el
lo siguiente:

Demersay

Hyock
Hyaclialdi
Hyaheguada
Hyaka
Hyesigué
Hyboro
Hytchangá

Maosfield

Yagouá 
Duanát 
Eralguá 
Luganára 
Yojausá 
Yogobéra 
Emjirá 
Jaaciim 
Uaaac 
Asyá 
Sumajyá 
Señó 
Igutsán 
Iguechógra 
Yejegá
Soo
S’ac 
Laggá 
Tlilak

vocabulario Lengua

Cervino

Yoqui 
Yajalqui 
Yaigua 
Yak a

(le) bo 
Y’gchan

1 Paraguay y Brasil.
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En el prefijo Hy parece que tenemos el origen de la Y vel 
S de Ia persona.

En seguida comparemos la lista de Mansficld con el mismo 
vocabulario de Cervino, y sacamos en limpio esto:

Mansficld Cervino

Hermano Yagoun Yaguha
Padre Eralguá Ygalukgo
Aladre Yojausá Yalek
Hermana YagobcTá
Agua Uaaác Ueegh
Pan Asyá Y acia
Alano Sumajyñ lmajá
Pié Souó (Le) bo (?)
Dedo Igutsán Jgcliam
Cara Iquecliogra

Resulta pues que el Payaguá de Demersay y Manfield es 
en realidad la Lengua de Cervino. Cada autor escribe á su 
modo las voces que cita, pero se advierto la identidad que vin
cula á las mas de ellas. En la lista de arriba parece como si 
Duauat reprodujese el uaua qué-lma. niño. La forma femenina 
en «hermana» es interesante: no la hallo en Cerviño, que tam
poco dá ni «hijo» ni «cara», etc.

Manfield dice que duda si Duauat debiera escribirse así ó 
con L porque de los dos modos oia la palabra. Esto parece 
que prueba que la D sea índice inicial de 2a persona: con D 
seria, tu muchacho, con L, el muchacho do él.

Yo llamaría la Y vel S iniciales articulaciones de Ia, la D 
de 2a, la L de 3a persona.

En la oración Payaguá que reproduce Manfield ex-Ade-
lung pueden aumentarse las, siguientes interpretaciones

Ha ni tu ó de tí.
Saña Ida yo te amo
Ido dolor, enfermo
Olgu corazón (barriga 

yalltgo)
Ni dogo me duele
Didodeguc que yo hubiese un dolor

« Le Rio Paraná» de Mmc. Lina Beck Bernard p. 2SG.
Esta señora reproduce un informe del Padre Constancio que 

contiene dos vocabularios cortos, uno Mocoví y otro Abipon.
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Man ac<>m pafiados 
volini.

con las equivalencias de Dobrizhoffer

Abipon Brigniel ó

Bcrnard Dobrizhoffer

Abuelo Loa pee
Abuela Cñ té
Padre Le ta Neta
Madre Lá té Ygate
Hijo Yi-ath Yilel (mi)
Hija Yli-ñ-lé Y’aitcate (mi)
A ieto Y-a-fd
Nieta Y-a-ál
Cielo E-pigam Ypiam
Amo eí Dios No-a-car
Adios, amigo Lá-yarip Naripa
¿ Como le vá? Lá ariancitary
Pan E-lan E tanta
Agua E-narp En ó pe
Carne Pá-é Elpagé
Rio La zonguc Lachangue

En mi AI. S. faltan muchos de los nombres de parentesco, por 
eso no los he dado todos.

La L y N son articulaciones de 3a persona, la y ó i, dc Ia.

Mocoví

Mmc. Bcrnard Ta volini

Abuelo La pi Lappí
Abuela Comena Lcoinená
Padre Y'-tá-á Yeta a
Madre Lá-té-c Ladeé
Hijo Y-a-léquc Yy alek
Hija Y-a-lé Yyale
Nieto Y-u-val Y val
Nieta La-ú- val La valí<i r
Cielo Epigam Yppigom
Amo á Dios Gota as
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Adios, amigo 
¿ Como la va ?
Pan
Agua
Carne
Rio
Arroyo

Miue. Bernard

La yapa
Jama que sady 
lauta (n?)
Y varíele
La-a t
La tiavogué

Tavolini

Etantá
o r o

Evagayacca 
ta

Laáctc
j Laclicugué
) Lactieuccolé

La señora Bernard escribió estas listas con la ortografía del 
P. Constancio. En el vocabulario de Pclieschi «agua» está 
como barayac, varaiac.

La r del P. Constancio y de Pelleschi corresponden á la g 
de Tavolini; en la voz que dice «agua», es esa r ó g que no 
es ni una cosa ni otra.

Al reproducir los ejemplos de Tavolini lie elegido la articu
lación correspondiente al otro ejemplo.

La es partícula de salutación en Mocoví.

Vocabulario Mocoví de Balbi

Pl. XLI Atlas Etnológico

Sol
Balbi

Paazoa
Tavolini 
ta

Daassoa
Luna- Chidaigó Sidaigó

ta ta
Dia Naga Naagáa 

ta
Tierra Alobá Alava

o r o
Agua Ebagyac Evagayacca
Fuego Anodec Annoreh
Padre Ytatalzat

8
Yeta a mi

Aladre Yaaté
s

Yacteé mi
Ojo Ni cote Y Neo c té mi
Cabera Ycaic Ycaih »
Nariz Ymic Yimmih »
Roca Ayap Pyap «
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fe.o.
Balbi Tavoliui

Lengua Loledaguat Yolegarnagat »
Diente Yobé Yo ve )>
Mano Napoguena Nappoguenna (muñeca}

Pié Capiate Arcappiaté nuestros

Uno Yñ i a teda Yñ al valí
Dos Yñabaca Yñoaca
Tres Yñabacaocaiñi
Cuatro Yñ a ha ca oca i ñ i ha

Para comodidad del .estudiante se ha agregado las equiva
lencias según Tavolini : las analogías son las más. Como se 
verá, la voz que en Balbi dice «mano» es «muñeca» en Tavo
lini ; pero esta confusión se comprende.



APÉNDICE V

la voz Agua.

Mucho de lo que se ha dicho en el texto acerca de vincula
ción lingüística en América, encuentra su comprobación en las 
voces de que las diferentes lenguas se valen para expresar la 
idea de agua, humedad, etc.

raíz A vel YA.

Grupo Mejicano a-tl Agua
)) Yucatcco ó Maya a- »
» » » Ya »
» Quichua Yracu »
)) Yunga ó Cliimu La »
)) Toba ta Lá Río

En este grupo solo faltaría que establecer la identidad de la 
Y con la L. La ti final en el ejemplo Mejicano es una ar
ticulación pronominal. En el ejemplo Quichua es probable que 
su análisis sea Ya-cu y no yac-u. En este idioma la confusión 
de LL y Y es completa. En Mejicano y Yucateco Y7 y L son 
pronombres de 3a persona.

raíz Ta.

Toba 1 Talá Río
Aymará co Ta Laguna
Quichua co Cha ))

La T Aymará equivale á la Ch Quichua, pero falta que 
probar que el Ta Toba corresponde morfo y fonéticamente á los 
otros dos.
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RADICAL N.

Quichua (h) Unu Agua
Mojo y sus dialectos ) Une »

ver. Martius, etc. ) Ueni »
Caríbico y dialectos Tuna »
Mataco Anoté »

» (Naatti) Annat »
Grupo Siux-Osajc (Balbi) Ni

» » » Mini »
» Lerrape (Balbi) Ñipe »
» » » Ncpi, etc. »

Ignoro hasta qué punto la N en los ejemplos Norte-Ameri
canos pueda ser prefijo pronominal, pero es lista que merece 
ser tenida en cuenta para cuando se ofrezca.

raíz Oc Occo Co.

VEL .4c Acca Ca, etc.

Mataco Anoté Agua
» Annat
» Naatti

Toba (B) Netatli »
» (L) Netagrgat

o f o
»

Mocoví Evagayacca »
Lengua Uaaac »

)) Ueegli »
Toba (C) Nogop »
Abipon (Br) Enop )>
Guaycurú Niogo »
Infinitas lenguas ver. ) Occo »

Martius passim. J Ophcogh »
Araucano Co »
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Quichua Occo Mojar
Mocoví Occorarnii Bautizar
Quichua (locha Mar
Aymará Cota )>
Quichua Yaco (?) Agua

Grujió Pañis: (Ralbi) Ko Vel Ak
» Clioktá. etc. ()kah )> t

» Tupi (Bi Hu ))

» » (M) Hy »

» Guaraní Y »

De todas las listas, esta es la más inEortante por lo que 
respecta á nuestra América. Parece como si Ak ú Ok vel No 
fuese una raíz antiquísima que dice <lagua» y que se combina 
de todos modos y en lol más de los idiomas. Una confusión 
algo más que sospechada de la t y c aumentaría el catálogo 
de iSguas que usan estas raíces.

Lo más cierto es, que en los Andes como en la región Ca- 
ribico-Brasiliense hallamos ese occo, oghcogh, ojeo, que dice 
«agua» ó «cosa húmeda.» y también la raíz co. con el mismo 
valor léxico, raíz ó sílaba radical <pie desde los Andes hasta el 
Atlántico sufre la siguiente gradación :

Co, Ho, IIu, Hy, U.

Se entiende que la H es una J más ó menos fuerte en su 
guturacion, y parece como si pudiese pasar á ser una R tam
bién de guturacion fuertísima : esa R, G, que en boca de Ló
pez me sonaba á veces como grg y otras como rgr, ó sea un 
gargarismo de lo más difícil de oir y reproducir.

Ese hu, hy, y Guaranitico debe compararse con el 

Aymará
Quichua

huma 
himn agua

que sin duda se analizan así:

hu-ma y hu-mt.

En el Lexicón de Sn. Thomas (1560), yaco y no yacu, es la 
voz que dice agua.

La morbosidad de la c es en dirección de la j y h muda.
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Raíz Para

Mocoví (P) 
id

Barayac
Varaiac Agua

(B) Ebagyac id.
» (T) Evagayacca id.

Abipon (B) Enarap id.
Quichua Para Llover
Caribe Bala una (Var) Mar.

Balaná (Muy) id.
Guaraní Pará id.

Nota. — En los dialectos Caribicos se confunden la B y la L con la P y la R.

El punto que hay que resolver aquí es la posible identidad 
de la r y Chaquense y de la r Caríbica. Las cuatro variantes 
Mocovíes deben estudiarse á la par de la forma Abipona. En- 
arap. Igualmente curiosas son las últimas cuatro voces. Palatina 
debe compararse con Paraná y Balauá con Paraguay. No es 
posible cerrar los ojos á las ecuaciones:

P=B =M,
L=R,

de suerte que si la P ó B no es lina articulación inicial puede 
tener correlación con el Ma — agua - Vilela etc. El ara = aga = 
ayiia= occo etc., de las regiones Brasilienses etc., el na en el 
Caríbico Tima—agua—puede con Jila producir las combinaciones 
Paraná y Paraguay, llevando esta última la acumulación de y— 
agua—en Guaraní. No todos querrán reconocer la hipótesis de 
que muchas de estas palabras que dicen «agua» sean acumu
laciones de raíces idioináticas y dialécticas con el mismo valor o r o
léxico. Yo Supongo que Evagayacca conste de la siguiente 
acumulación:

0
Na 4- eirá -f- acca = occo.

La y me parece mas bien efecto del fonetismo Mocoví y no 
me atrevería á ver en ella la raíz ó tema Quichua- ya ó yaca.
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Raíz Ma
Ay mar; i (h) Urna Agua.
Vitela Ma id.
Quichua Maya Rio.
Quichua ) , •Machi Alcdico.Araucano

(El que hace agua??)
Si Ma, Ba, Pa son raíces ó temas idénticos, lo dicho en la

observación anterior basto: pero si no lo son, siempre están el
ma Vi lela urna Ay mará y mayu Quichua (pie denuncian una
raíz ma de iniportancia. Es de ; idverlir que el Vilela aunque
lengua del Chaco no pertenece al grujió Abipon-Mocovi. Lo
mas probable es, que represente restos de las tribus prcdece-
.soras de aquellas en esta región.

Raíz To
Rule Tu Agua
Chiquita Tuu id
Lenguas Caribicas; Tuna id
Kirirí Dzú id
Chipewav (B) Tone (Tu ?)i id
Taculli » Tu id

En este grupo entran dos consideraciones: si la t equivale 
á una c su correlación se deduce. Yo lo creo posible; pero en 
cualquier caso es curioso que tengamos una faja media en 
ambas Américas en que hallamos esta raíz ó tema que dice 
« agua ».

Raíz Pe, Be, Ale
Abipon (Brign) Enópe Agua
Maypure (B) (1) L’eni id
Yarura » Uvi id
Florida » YVewa id
Lenape » Nebí id

» » Ñipe id
» » Mbí id
» » Nebí etc. id

Sioux (5 Dacota Mini id

( 1 ) Es por Balbi.
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La pe, tie, bi, mbi, también son curiosas como sílabas que 
entran en un conjunto que dice «agua». Aquí como en las 
demás listas se presupone que se trata de voces, combinadas 
de dos ó mas raíces que dicen la misma cosa ó se correlacionan 
con ella. La confusión de la M con las otras labiales, la U 
inclusive, se puede probar en América.

Sin dar mayor importancia á esta comparación por ahora, 
reproduciré las voces que dicen «agua» en la Oceanín según 
la lista de Codrington «Lenguas Melanesas» pág. 96.

En el Archipiélago Malayo icai es la voz mas cMnun.
En Melaneso esta voz entra en combinación, como en noai 

y kneti, pero su palabra característica es pei, que parece ser 
modificación de pe, be, y bei, ici, ni, ice, etc.

También encontramos liten, tun, tarín, lince, ko, kumai, kavo, 
pala, rano y estas tres voces:

Malayo
Malagasy' —
Maori

ayer.
rano.
icai.

Recomiendo esta observación dc Codrington :

« Estos son usos aislados, pero la voz es un muy buen 
» ejemplo do como una palabra que pertenece al idioma tronco 
» por lo general se conserva aquí y acullá en lugares que no 
» han podido comunicarse en tiempos recientes ».

« El Cava liwu, que acaso sea el Santa Cruz luxve. corres
» poncle el lewo de Sumatra. Es voz idéntica con el Mota liguin, 
» fluido. Así como rano es, agua, en Malagasy. y mi, charco, en 
» Fiji, así tii/i es, agua, en Lakona. Islas de Banks, y tunin es 
» un charco en las de 'Forres. Estos usos se corresponden no 
» solo cuando la distancia que los separa es de ¡meas millas, 
» sino también cuando consta de la tercera parte de la circun- 
» ferencia del Globo ».

Cuantos á priori rechazan toda idea de correlación entre 
lenguas hoy geográficamente separadas, que pueden ó no ser 
ramas de un solo tronco. El párrafo de arriba nos enseña á 
no despreciar rastros léxicos donde quiera que los encontre
mos.

Esta consideración me impulsa á comparar lo que encuentro
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en Quichua con las voces correlativas en las demás lenguas 
troncos de nuestra América:

Quichua
Yacu agua. Co y I.a, Ac, U. 1

(h) Unu ideni. U, Hu, Cu. o

Occo mojar. Ojeo, Ok, Ak, Co. 3
Cocha — laguna. Co, Ta, To. 4
Para — llover. Wara, Agua. 5
Mayu — rio. Ma. G
Machi — médico. Ma. 7

(¿de lluvia?)

1 Co, Araucano, La, Chimu <ó Yunga, Ac ó Ag, Brasiliense 
y Chaquensc.

2 Hu, Guaranítico, Cu y U, modificaciones de la misma 
raíz.

3 Ojeo, Ok, Ak, Co, Chaquense, Brasiliense, Araucano.
4 To, Ta, To, Araucano, Chaquensc tipo Lule y Chiquito.
5 Para, Guaranítico - Caríbico, Chaquense, Brasiliense en 

' general.
G Mu - Vilela, Aymará, etc.
7 Ma id. id.

Todos estos ejemplos parece que son rastros de contacto 
lingüístico en una época remota. Si se atribuyen á casualidad 
de nada valdrían, pero dadas otras analogías de que se ha 
tratado, hay obligación de probar que no pueden por razones 
científicas compararse. El onus probaudi descansará sobre los 
impugnadores de la hipótesis de interparentesco de lenguas.


