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LA EVOLUCIÓN DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO EN CHUJ

criStina BuenroStro

Instituto de Investigaciones Antropológicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México

introducción

El chuj es una lengua de la familia lingüística maya que se habla en el noroeste del depar-
tamento de Huehuetenango en Guatemala y en el municipio de La Trinitaria en el estado 
de Chiapas en México (también hay hablantes de chuj en Campeche y Quintana Roo). 
El número de hablantes es aproximadamente de 75.000, 70.000 en Guatemala y 5.000 
en México. El chuj tiene dos variantes dialectales: la de San Mateo Ixtatán y la de San 
Sebastián Coatán. En el siguiente mapa se observa la ubicación de ambas variantes. En 
este trabajo presento datos de la variante de San Mateo Ixtatán, que es la que se habla en 
México.

Figura 1. Área en que es hablada la lengua chuj.

La clasificación genética de esta lengua tiene dos posturas bien diferenciadas: de acuerdo 
con Campbell y Kaufman (1985), el chuj se ubica dentro del grupo kanjobaleano y forma 
el subgrupo chujeano junto con el tojolabal. Por su parte, Robertson (1992) propone la 
separación de estas lenguas en dos familias distintas: el tojolabal, formando un grupo 
aparte dentro de la familia tzeltalana, y el chuj, formando un grupo aparte, pero dentro de 
la familia kanjobaleana. Desde mi punto de vista, la posición de Robertson, hasta el mo-



104 LA EVOLUCIÓN DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO EN CHUJ

mento, me parece más acertada, ya que de acuerdo con los estudios comparativos que hay 
sobre este grupo de lenguas, el chuj comparte más rasgos con las lenguas kanjobaleanas 
que con el tojolabal. Sin embargo, hace falta mucho trabajo comparativo para tomar una 
posición más clara.

Este trabajo está elaborado a partir del análisis empírico de textos orales que han sido 
compilados por mí en trabajo de campo con hablantes nativos. El corpus está organizado 
en una base de datos con un total de 26 textos orales (cuentos tradicionales, escenas de 
la vida cotidiana, tradiciones y aspectos políticos y sociales de las comunidades). Cada 
texto está dividido en oraciones, las cuales suman un total de 5.019. En los ejemplos que 
provienen de estos textos hago referencia al título del texto y al número de oración que 
ocupan en la base de datos. Los ejemplos que no están acompañados de ninguna referen-
cia han sido producto de elicitación directa.

En el chuj he encontrado un grupo de verbos de movimiento que se han gramaticali-
zado como direccionales, por un lado, y como auxiliares verbales, por otro. Los verbos a 
los que me refiero son los siguientes:

1. b’at ‘ir’
2. ul ‘venir’
3. k’och ‘llegar allá’
4. pax ‘regresar allá’
5. k’e ‘subir’
6. em ‘bajar’
7. och ‘entrar’
8. el ‘salir’
9. ek’ ‘atravesar’
10. kot ‘acercarse’
11. kan ‘quedarse’

Existen otros verbos de movimiento que pertenecen a este paradigma, como jax ‘regre-
sar aquí’, ja ‘venir’ y meltzaj ‘ir y regresar aquí’; sin embargo, no voy a mencionarlos más 
porque estos verbos todavía no comparten el proceso de gramaticalización en el que están 
participando los otros miembros del paradigma. Y, obviamente, existe una clase abierta de 
verbos de movimiento (correr, caminar, saltar, etc.) que no pertenecen a este paradigma.

Desde el punto de vista semántico, el movimiento hace referencia tanto al movimiento 
que sigue una figura como a la ausencia del mismo, se puede relacionar tanto con la 
trayectoria como con la manera que se realiza dicho movimiento y cada lengua muestra 
preferencia en cuanto a las relaciones que el movimiento va a tener con otras categorías 
semánticas (Talmy 2007).

En chuj, los 11 verbos a los que voy a hacer referencia son verbos intransitivos que 
semánticamente codifican el movimiento y la trayectoria que sigue una figura en una 
situación determinada. Algunos de ellos pueden contener información deíctica o bien 
expresar la orientación con respecto a una situación en el acto de habla.

El objetivo de este artículo es mostrar el funcionamiento de este tipo de verbos como 
direccionales y cómo a partir de verbos que admiten oraciones de propósito se están 
gramaticalizando como auxiliares verbales. También mostraré que el verbo b’at ‘ir’ se 
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ha gramaticalizado como marcador aspectual y que los verbos pax ‘regresar allá’ y kan 
‘quedarse’ pueden cumplir una función adverbial.

1. núcleoS de Predicado

Como núcleos de predicado estos verbos de movimiento son intransitivos y se pueden 
dividir en tres tipos: los que codifican información deíctica, los que expresan orientación 
y el que expresa la ausencia de movimiento. Formalmente codifican aspecto y persona.

Deícticos:

b’at ‘ir’ lejos del hablante
ul ‘venir’ hacia el hablante
k’och ‘llegar’ lejos del hablante
pax ‘regresar’ lejos del hablante

(1) ol=in=b’at t’a estado

fut=1abs=ir PreP estado

‘Voy a ir al estado’ (mPl, 415).

(2) ix=ø=ul eb’_winh  t’a s-ti’ tepan

cp=3abs=venir  ellos PreP  3PoS-boca  iglesia

‘Ellos vinieron de la puerta de la iglesia’ (La fiesta, 23).

(3) ix=ø=k’och ix ix chi’

clSf.mujer ella  dem.lcp=3abs=llegar allá 

t’a      winh  in-nulej  chi’

PreP    clSf.hombre 1PoS-hermano dem.l

‘Ella llegó con mi hermano’ (mPl, 318).

(4) b’aj_til ol=ach=pax-ok

cuándo fut=2abs=regresar-irr

‘¿Cuándo te vas a regresar allá?’

De orientación:

k’e ‘subir’
em ‘bajar’
och ‘entrar’
el ‘salir’
ek’ ‘atravesar’
kot ‘acercarse’
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(5) ol=onh=k’e  t’a ika’

fut=1abs.pl=subir PreP temazcal

‘Nos subimos al temazcal’ (mPl, 409).

(6) ix=ø=em kusk’olal t’a s-pixan ix

cp=3abs=bajar tristeza PreP 3PoS-corazón clSf.mujer

‘Ella se puso triste’ (lit.: bajó la tristeza a su corazón) (mPl, 1582).

(7) tz=ø=och k’ak’ t’a in-k’o’ol

hab=3abs=entrar calor PreP 1PoS-interior

‘Tengo calor’ (lit.: entra calor en mi interior) (mPl, 643).

(8) ix=onh=el t’a ko-país

cp=1abs.pl=salir PreP 1PoS.Pl-país

‘Salimos de nuestro país’ (Yalambojoch, 6).

(9) masanil jolom-tak witz tz=ø=ek’ winh lesalwum

todo cabeza-Pl cerro hab=3abs=atravesar clSf.hombre rezador

t’a y-ol ko-chonhab’ chi’

PreP 3PoS-dentro 1PoS.Pl-PueBlo dem.l

‘Por todo lo alto de los cerros pasa el rezador en nuestro pueblo’ (San Miguel, 38).

(10) y-uj chi’             ix=ø=kot                    y-owal           winh              t’a        winh

3PoS-Sr dem.l    cp=3abs=acercarse   3PoS-guerra   clSf.hombre  PreP     clSf. hombre

‘Por eso él se enojó con él’ (lit.: por eso se acercó su guerra con él) (mPl, 289).

Ausencia de movimiento:

kan ‘quedarse’

(11) ol=ø=kan ix t’a a-pat tik

fut=3abs=quedarse clSf.mujer PreP 2PoS-casa dem.c

‘Ella se va a quedar en tu casa’ (mPl, 435).

El chuj es una lengua ergativa que trata de la misma manera al único argumento de un 
verbo intransitivo (S) y al objeto de un verbo transitivo (o), diferenciándolos del sujeto 
de verbo transitivo (a). Los argumentos S y o llevan marca de caso absolutiva, mientras 
que el argumento a lleva marca de caso ergativa. En los ejemplos anteriores, al tratarse 
de verbos intransitivos, la marca de persona es absolutiva y también codifica número.
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1.1. Oraciones de propósito

Como núcleos de predicado los verbos de movimiento también pueden seleccionar ora-
ciones de propósito como complemento no argumental ocupando sintácticamente el lugar 
de la locación:

(12) tz=ø=b’at winh [mol-oj kape chi’]

haB=3aBS=ir clSf.hombre moler-nmlz café dem.l

‘Él se va a moler café’ (mPl, 50).

(13) ix=ø=ek’ [in=s-k’umej] winh

cP=3aBS=atravesar 1abs=3erg-visitar clSf.hombre

‘Él pasó a visitarme’.

(14) ix=onh=el kan [cham-el]

cP=1aBS.Pl=salir dir.quedar morir-nmlz

‘Nosotros salimos definitivamente para morir’ (Yalambojoch, 66).

(15) ix=onh=b’at [ko-munlaj-i]

cP=1aBS.Pl=ir 1erg.pl-trabajar-intr1

‘Nosotros fuimos a trabajar’.

Las oraciones de propósito pueden ser transitivas (12 y 13) o intransitivas (14 y 15). En 
ambos casos el verbo en la oración de propósito puede nominalizarse o bien presentar 
las marcas de persona, pero en ningún caso lleva marca de aspecto. Estos ejemplos son 
importantes porque una de las hipótesis de este trabajo es que la formación de auxiliares 
ocurre a partir de este tipo de construcciones.

A continuación presento el caso en que los verbos de movimiento han dado paso a la 
formación de direccionales. Veremos cómo en esta transición se hace evidente una pérdi-
da de información semántica y un cambio de estatus sintáctico, mientras que las propie-
dades fonológicas se conservan.

2. direccionaleS

Los direccionales conforman una categoría gramatical cuya función principal es la de 
expresar la trayectoria o la locación de una figura en una situación determinada. En este 
sentido, a diferencia de los verbos de movimiento de los cuales proceden, pierden la 
información semántica de movimiento. Semánticamente también cumplen la función de 
complementar el significado del verbo al que acompañan o bien pueden formar un nuevo 
significado.

1 La presencia de la marca ergativa en un verbo intransitivo se debe a que el chuj presenta escisión de 
ergatividad en contextos de subordinación. Cuando se escinde la ergatividad, los verbos se marcan de la 
misma manera que en una lengua acusativa, es decir, el argumento S lleva la misma marca de caso que a.
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Desde el punto de vista morfosintáctico los direccionales en chuj se presentan en for-
ma de partícula que aparece después de la palabra verbal clítica (en el chuj he identificado 
tres niveles de palabra verbal, la afijal, la clítica y la compuesta, los direccionales perte-
necen al nivel de la palabra verbal compuesta).

Los 11 miembros del paradigma que presenté arriba pueden funcionar como direc-
cionales y pueden acompañar tanto a verbos transitivos como a verbos intransitivos. Al 
igual que los verbos de movimiento de los que provienen, se pueden clasificar en los que 
codifican información deíctica, en los que solo hacen referencia a la orientación y en el 
que codifica la ausencia de movimiento.

Los direccionales que claramente conservan la información deíctica del verbo del que 
provienen son tres:

b’at ‘allá’
ul ‘aquí’
k’och ‘allá’

(16) ix=ø=s-chi’ b’at

cP-3aBS-3erG-comer dir.allá

nok’ s-kalnel winh in-mam chi’ nok’

clSf.animal 3PoS-carnero clSf.hombre 1PoS-padre dem.l clSf.animal

‘El animal se comió a los carneros de mi papá’ (mPl, 189).

(17) ix-ø-em ul winak t’a jun sat_lu’um chi’

cP-3aBS-bajar dir.aquí hombre PreP uno tierra dem.l

‘Bajó el hombre aquí a la tierra’ (San Miguel, 68).

(18) wan s-k’e k’och nok’ okes chi’

ProG 3erG-subir dir.allá clSf.animal coyote det.l

y-et’ nok’ chitam chi’

3PoS-con clSf.animal cerdo det.l

‘El coyote está subiendo allá con el cerdo’ (mPl, 237).

Con el ejemplo en (16), cuyo verbo principal no es de movimiento (chi’ ‘comer carne’), 
se observa de manera más clara que el direccional pierde el rasgo de movimiento y solo 
conserva la locación alejada del hablante. Tanto en (17) como en (18) el verbo principal 
es de movimiento de orientación y el direccional matiza la trayectoria que sigue dicho 
movimiento.

Los direccionales que provienen de verbos de movimiento que expresan la orienta-
ción de una figura conservan esta información, algunos de ellos aparecen en enunciados 
que expresan algún tipo de emoción:
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k’e ‘hacia arriba’
em ‘hacia abajo’
och ‘hacia adentro’
el ‘hacia fuera’
ek’ ‘atravesando’
kot ‘cerca’

(19) ix=ø=kus k’e s-k’o’ol winh

cP=3aBS=entristecer dir.arriba 3PoS-interior clSf.hombre

‘Él se entristeció’ (Juan, 22).

(20) tz=ø=y-il em nok’ okes

haB=3aBS=3erG-ver dir.abajo clSf.animal coyote

‘El coyote lo ve (de arriba hacia abajo)’ (Coyote y Conejo, 73).

(21) tz=ø=k-ak’ och jun inyeksion t’ay ach

haB=3aBS=1erG.Pl-poner dir.adentro uno inyección PreP 2ind

‘Nosotros te ponemos una inyección’ (mPl, 1610).

(22) tz=ø=ko-kichan el ko-b’a

haB=3aBS=1erG.Pl-vestir dir.afuera 1PoS.Pl-rflx

‘Nosotros nos desvestimos’ (mPl, 102).

(23) al  ek’ t’a ix

 hablar dir.atravesando PreP clSf.mujer

‘Habla con ella’ (mPl, 1010).

(24) pax-nak=in                  kot       t’a      b’aj    ay=ø              winh              chi’

regresar allá-cP=1aBS   dir.cerca    PreP    donde    exiSt=3aBS clSf.hombre dem.l

‘Regresé allá donde estaba él’ (mPl, 1333).

En estos ejemplos se observa que los direccionales no indican movimiento y que sola-
mente expresan la orientación de la trayectoria que se sigue en el evento descrito en el 
verbo.

2.1. Direccionales con funciones adverbiales

El otro direccional que proviene de verbos de movimiento deícticos está perdiendo esta 
información. Me refiero al direccional pax ‘regresar allá’, que está adquiriendo caracte-
rísticas adverbiales.

El caso de pax en la posición de direccional está perdiendo las características propias 
de un direccional, es decir, está perdiendo tanto su información deíctica como la informa-
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ción de la trayectoria que expresa como núcleo de predicado y está adquiriendo caracte-
rísticas adverbiales:

(25) ix=ø=k-il pax-i

cP=3aBS=1erG.Pl=ver dir.también-intr

‘Nosotros también lo vimos’ (El maíz, 5).

Resulta arriesgado afirmar que el direccional está perdiendo la orientación, porque pue-
de ser que la mirada se dirija a un punto lejano del hablante. Sin embargo, existen otros 
ejemplos en los que se observa que este direccional está adquiriendo otro estatus sintácti-
co, ya que puede ocupar posiciones adverbiales fuera de la palabra verbal, observándose 
un alcance oracional:

(26) pax ix s-nun winh

 también clSf.mujer 3PoS-madre clSf.hombre

tz=ø=in-juk el-i’

haB=3aBS=1erG-lavar dir.afuera-intr

‘También yo le lavo a su madre de él’ (La rutina, 69).

En el caso del direccional kan, como ya adelanté más arriba, se trata de un direccional 
que, al provenir del verbo que indica ausencia de movimiento, está tomando característi-
cas adverbiales de tipo aspectual, es decir, indica que el evento descrito en el verbo al que 
acompaña se realiza de manera total y que se ha completado:

(27) tz=onh=way kan-i’

haB=1aBS.Pl=dormir dir.quedar-intr

‘Nosotros nos quedamos dormidos’ (mPl, 108).

(28) ix=ø=cham kan winh ø-et’ b’ey-um

cP=3aBS=morir dir.quedar clSf.hombre 2PoS-con caminar-aGtVz

‘Se murió tu compañero’ (mPl, 525).

Otra característica de los direccionales es que se pueden formar cadenas, esto es, puede 
aparecer más de uno en una construcción. Pueden aparecer hasta tres direccionales juntos 
y su disposición en la palabra tiene que ver con sus características semánticas: en primer 
lugar se posicionan los de tipo adverbial, en segundo lugar los de orientación y al final 
los deícticos:

(29) tz=ø=s-sat kan ek’ b’at a-pixan

haB=3aBS=3erG-perder dir.quedar dir.atravesando dir.allá 2PoS-corazón

‘Tu corazón se pierde’ (El Maíz, 92) (lejos del hablante, definitivamente y vagando).
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También es posible que coocurran dos direccionales del mismo tipo:

(30) ix=ø=y-al ek’ el

cP=3aBS=3erG-hablar dir.atravesando dir.afuera

 y-ab’ix y-et’ b’ey-um winh

3PoS-aviso 3PoS-con caminar-aGtVz clSf.hombre

‘Salieron a hablar con la compañera de él’ (mPl, 522).

Además de ocurrir con predicados verbales, los direccionales también están apareciendo 
con predicados no verbales, con lo cual se despoja tanto del movimiento como de la tra-
yectoria y solo hace referencia a la locación:

(31) ay=onh b’at chi’

exiSt=1aBS.Pl dir.allá dem.l

‘Nosotros estábamos allá’ (mPl, 214).

Los morfemas direccionales son morfemas gramaticales que tienen una relación muy 
estrecha con el verbo que les dio origen, pero que, al gramaticalizarse, están cumpliendo 
otro tipo de funciones de tipo adverbial. Si bien es cierto que la trayectoria se conserva en 
unos casos, esta puede ser más abstracta, como es el caso de los direccionales de orienta-
ción, que se usan para expresar estados de ánimo como el caso del ejemplo en (19).

3. auxiliareS VerBaleS

De acuerdo con Aissen (1994), una de las características de los auxiliares verbales en las 
lenguas mayas es la carencia de estructura argumental, no presentan marcas de perso-
na. Las construcciones en las que aparecen los auxiliares de movimiento son estructuras 
complejas que muestran dos raíces verbales (V1 y V2). Las marcas verbales se distribu-
yen en los dos núcleos, el auxiliar (V1) lleva las marcas de aspecto y el otro verbo (V2) 
codifica la estructura argumental. Ambas raíces verbales forman un complejo verbal de 
mutua dependencia y tan sólido que no pueden admitir ningún elemento en medio de los 
dos núcleos.

Como dije arriba, los auxiliares verbales de movimiento se forman a partir de las cons-
trucciones en las que está involucrada una oración de propósito. En los ejemplos (12-15) 
vimos que el verbo de movimiento codifica tanto las marcas de persona como las marcas 
de aspecto y que la oración de propósito podía tener un núcleo nominalizado o bien pre-
sentar las marcas de persona, pero en ningún caso presenta marcas de aspecto.

Ahora bien, en el caso de las construcciones con auxiliares verbales en chuj, efecti-
vamente, el auxiliar no presenta estructura argumental, por lo que es el otro verbo el que 
debe de llevar dichas marcas. Los auxiliares solo codifican la información aspectual.

En el corpus en el cual basé mi trabajo, no todos los verbos que conforman el paradig-
ma de los 11 miembros están funcionando como auxiliares verbales. Destacan sobre todo 
los núcleos verbales que codifican información deíctica (b’at, ul y k’och) y el verbo ek’ 
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que pertenece al tipo de los de orientación. De todos ellos, la raíz verbal b’at ‘ir hacia allá’ 
es la de mayor productividad.

(32) ol=b’at ach=ko-k’an t’a ix

fut=aux.ir 2aBS=1erG.Pl-pedir PreP clSf.mujer

‘Nosotros te vamos a pedir con ella’ (mPl, 1460).

(33) y-uj chi’ tz=ul ø=e-k’anb’ej t’ay onh

3PoS-Sr dem.l hab=aux.venir 3aBS=2erG.Pl-preguntar PreP 1ind.Pl

‘Por eso ustedes vienen a preguntarnos’ (Yalambojoch, 78).

(34) tz=ek’ ach=k-ik-a’

haB=aux.atravesar 2aBS=1erG.Pl-traer-tr

‘Pasamos a traerte’ (El Éxodo, 74).

En este tipo de construcciones, donde el verbo de movimiento no lleva las marcas de per-
sona, no encontré ningún ejemplo donde el V2 fuera intransitivo. Sin embargo, tengo un 
ejemplo obtenido en elicitación directa donde el V2 es un núcleo verbal en forma pasiva, 
es decir, intransitivizado:

(35) ix=b’at a=mak’-ji y-uj eb’_winh soldado

cp=aux.ir 2erG=golpear-PSV 3PoS-Sr ellos soldado

‘Fuiste golpeado por los soldados’.

Estos ejemplos sirven para ilustrar la ausencia de estructura argumental en el auxiliar. 
En (35) tenemos dos participantes, los soldados y la segunda persona, donde los sol-
dados no puede ser argumento codificado porque se trata de una frase nominal oblicua 
introducida por una preposición; por otra parte, no hay evidencia de movimiento en la 
segunda persona. En los ejemplos anteriores el argumento que realiza el movimiento 
solo está codificado en el V2 y no en el auxiliar de movimiento. Con el ejemplo en (35) 
también es interesante notar que, aunque ya no se trata de una oración de propósito, la es-
cisión de la ergatividad se aplica de la misma manera que en las oraciones subordinadas.

Cabe destacar que en esta fase de la gramaticalización los auxiliares verbales pueden 
admitir cualquiera de las marcas aspectuales: futuro en (32), habitual en (33) y (34) y 
completivo en (35). Esto es importante porque veremos más adelante que el auxiliar b’at, 
al despojarse de sus marcas aspectuales, va a ser el único marcador de futuro.

Como dije arriba, la unión entre ambos núcleos verbales es tan estrecha que no permite 
que ningún elemento se interponga entre ellos. Esta es una diferencia importante entre las 
construcciones con auxiliares y las construcciones con oraciones de propósito.

(36) *ol=b’at t’a a-pat ach=ko-k’an t’a ix

fut=aux.ir PreP 2PoS-casa 2aBS=1erG.Pl-pedir PreP clSf.mujer

‘Vamos a ir a tu casa a pedirte con ella’.
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(37) ol=onh=b’at t’a a-pat [ach=ko-k’an t’a ix]

fut=1abs.pl=ir PreP 2PoS-casa 2aBS=1erG.Pl-pedir PreP clSf.mujer

‘Vamos a ir a tu casa a pedirte con ella’.

En el caso de (37) tenemos un verbo de movimiento con su oración de propósito, en este 
caso, lleva las marcas de persona y el constituyente de lugar se puede insertar sin proble-
ma entre el verbo de movimiento y la oración de propósito. En cambio, en el caso de (36), 
tratándose de un auxiliar, la construcción resulta agramatical si se inserta el constituyente.

4. marcadoreS aSPectualeS

El último de los casos que quiero mostrar con respecto a estas cadenas de gramaticali-
zación es el caso del verbo b’at que está funcionando en ocasiones como la única marca 
aspectual que presenta la predicación verbal. Se trata de construcciones donde el que 
fuera un núcleo verbal deja de presentar sus características verbales formales (marcas de 
aspecto y de persona) y está codificando la información aspectual:

(38) b’at ø=y-ik kot winh eb’_winh

asp 3aBS=3erG-traer dir.cerca clSf.hombre ellos

‘Ellos van a traerlo’ (San Miguel, 43).

(39) b’at ach=w-ak’ kan t’a a-pat

asp 2aBS=1erG-poner dir.quedar PreP 2PoS-casa

‘Te voy a dejar en tu casa’ (Juan, 79).

(40) b’at ko-kan k’oj-an t’a tik

asp 1erG.Pl-quedarse sentarse-PSc PreP aquí

‘Nos vamos a quedar sentados aquí’.

Con estos ejemplos se puede rastrear la cadena que ha seguido el verbo b’at a partir de 
las construcciones con oraciones de propósito: en un primer momento, con funciones de 
verbo pleno; en un segundo, como auxiliar verbal sin marcas de persona; y, por último, 
asumiendo la función aspectual y despojado tanto de marcas de persona como de marcas 
aspectuales. Con el ejemplo de (40) incluso se puede ver que el marcador de aspecto no 
imprime en la oración ninguna idea de desplazamiento, lo cual es muestra de la pérdida 
de información semántica. También vemos que el verbo se flexiona como si se tratara de 
una lengua acusativa, es decir, se mantiene la escisión de la ergatividad. Es importante 
resaltar que la función aspectual y la función auxiliar son formas que están conviviendo 
sincrónicamente y resultan gramaticales.
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5. concluSioneS

Hay un grupo de verbos de movimiento que están tomando dos rumbos de gramaticali-
zación distintos que se pueden rastrear sincrónicamente: direccionales y auxiliares. Los 
direccionales se sitúan al final de la palabra verbal (el lugar del predicado subordinado en 
una construcción compleja) y los auxiliares al inicio (el lugar del predicado principal en 
una construcción compleja).

Este grupo de verbos cumplen su función verbal plena: sintácticamente presentan mar-
cas de persona, aspecto y modo, semánticamente codifican movimiento y trayectoria y 
pueden seleccionar oraciones de propósito.

Como direccionales, sintácticamente, ocurren después de la palabra verbal clítica y se 
presentan en forma de partículas dentro de la palabra verbal compleja. Semánticamente, 
dejan de codificar movimiento y solo conservan la información de la trayectoria o la 
locación. Hay direccionales que están dejando de codificar tanto el movimiento como la 
trayectoria y se están especializando en proporcionar información adverbial.

Como auxiliares, sintácticamente, dejan de codificar las marcas de persona, las cuales 
se codifican en el verbo al que auxilian, ambos forman una unión sintáctica muy sólida y 
muestran relación de dependencia. A partir de su funcionamiento como auxiliares, el ver-
bo más productivo se está especializando para cumplir la función aspectual que se realiza 
en un tiempo futuro.

aBreViaturaS

1 = primera persona, 2 = segunda persona, 3 = tercera persona, aBS = marca de persona 
absolutiva, aGtVz = agentivizador, aSP = aspecto, aux = auxiliar, clSf = clasificador 
nominal, cP = completivo, dem.c = demostrativo cercano, dem.l = demostrativo lejano, 
dir = direccional, erG = marca de persona ergativa, exiSt = existencial, fut = futuro, haB 
= habitual, ind = marca de persona independiente, intr = intransitivo, irr = modo irrealis, 
nmlz = nominalizador, Pl = plural, PoS = posesivo, PreP = preposición, ProG = progresivo, 
PSc = posicional, PSV = voz pasiva, rflx = reflexivo, Sr = sustantivo relacional, tr = 
transitivo.
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