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In tro duc ción
El Te soro de la len gua gua raní y el Arte de la len gua gua raní, pu bli ca‐ 
dos en Ma drid en 1639 y 1640 por el padre je suita An to nio Ruiz de
Montoya constituyen uno de los pri me ros in ten tos de gra ma ti za ción 1

y ob je ti va ción de la len gua gua raní en pos de pro por ci o nar a los mi si‐ 
o ne ros las her ra mi en tas lingüísticas ne ce sa rias para la co mu ni ca ción
en las di ver sas si tu a ci o nes a las cu a les éstos re cién se en fren ta ban
(con ver sa ci o nes co ti di a nas, ins truc ción re li gi osa, ad mi nis tra ción de
los sa cra men tos). Esto su po nía no so la mente armar una me to do lo gía
que per mi ti era des cri bir la len gua adap tando las ca te go rías
metalingüísticas de las que se dis po nía para la gra ma ti za ción de los
ver na cu la res eu ro peos, sino tam bién plas marla en un con junto de
obras –en este caso, una gra má tica y un dic ci o na rio– con el fin de
pro veer los ins tru men tos di dác ti cos ne ce sa rios para lle var a cabo la
evan ge li za ción de los in dí ge nas re du ci dos en las Mi si o nes. Sa be mos
que la gra ma ti za ción de los ver na cu la res eu ro peos fue con tem po rá‐ 
nea de la ex plo ra ción del pla neta (África, Amé rica, Asia) y de la co lo ni‐ 
za ción pro gre siva, por parte de las po ten cias eu ro peas, de ter ri to rios
in men sos. Sin em bargo, en con traste con la gra ma ti za ción de los ver‐ 
na cu la res eu ro peos, dos as pec tos di fi cul ta ban la em presa de los mi si‐ 
o ne ros: el ca rác ter ex clu si va mente oral de la len gua gua raní y su gran
va ri a ción di a lec tal. Al no ser el gua raní su len gua ma terna, los pri me‐ 
ros gra má ti cos je sui tas no dis po nían de nin gún co no ci mi ento
epilingüístico que les per mi ti era com pren der con aci erto el fun ci o na‐ 
mi ento de la len gua. Por con si gui ente, te nían que acu dir a la ayuda de
tra duc to res –cuyos idi o lec tos fu e ron eri gi dos en norma: es el caso
del idi o lecto del in dí gena Ni co lás Yapuguay, por ejem plo, sobre el que
vol ve re mos más ade lante– para pro ce der a la frag men ta ción de las
dis tin tas uni da des lingüísticas de la ca dena ha blada. Esta pe cu liar
aten ción a la di men sión oral de la len gua, com bi nada con el pro pó sito
bá si ca mente co mu ni ca ci o nal del apren di zaje del gua raní, hi ci e ron
que se pres tara una aten ción muy pun til losa y cir cuns tan ci ada a dis‐ 
tin tas es tra te gias con ver sa ci o na les. Entre estas, po de mos des ta car el
uso de los mar ca do res evi den ci a les y epis té mi cos ya que, in cluso si el
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co no ci mi ento lingüístico de la época aún no per mi tía que éstos fu e‐ 
ran eti que ta dos como tales en los pa ra dig mas de la “gra má tica la tina
ex ten dida” (Au roux 1994) que usa ron los pa dres Montoya y Res tivo, la
ob ser va ción mi nu ci osa del modo en que los han tra tado evi den cia un
in ven ta rio de for mas –con las si tu a ci o nes enun ci a ti vas cor res pon di‐ 
en tes– tan exhaus tivo como in no va dor desde un punto de vista epis‐ 
te mo ló gico.

Para mos trarlo, nos cen tra re mos en tres obras mi si o ne ras, Te soro de
la len gua gua raní (1639), Arte, y Bo cab vla rio de la len gua gva rani (1640)
del padre Montoya, y la ver sión ano tada de esta úl tima misma por el
padre Paulo Res tivo, Arte de la len gua gua rani por el P. An to nio Ruiz de
Montoya de la Compañía de Jesús con los es co lios, ano ta ci o nes y apén‐ 
di ces del P. Paulo Res tivo de la misma Compañía (Sa ca dos de los pa pe les
del P. Simon Ban dini y de otros) (1724). Tras ex po ner pri mero el con‐ 
junto de for mas epis té mi cas y evi den ci a les que pre ten de mos es tu diar
y los mo ti vos por los cu a les las hemos se lec ci o nado, ve re mos cómo
su tra ta mi ento ha evo lu ci o nado entre la obra de Montoya y la de Res‐ 
tivo, pu bli cada casi un siglo más tarde. For mu la mos la hi pó te sis de
que la ne ce sa ria toma en con si de ra ción de la ora li dad –a la vez como
fu ente del cor pus uti li zado y como pro pó sito de la gra ma ti za ción de
la len gua gua raní– ex plica que po da mos en con trar un in te rés cre ci‐ 
ente por parte de estos dos gra má ti cos por la di men sión in ter lo cu‐ 
tiva, per for ma tiva e in cluso metalingüística de al gu nos mor fe mas, lo
cual su pera am pli a mente lo que po dría ser una vi sión res trin gida a la
tra di ción epis te mo ló gica gre co la tina 2.

2

Mar ca do res epis té mi cos y evi ‐
den cia les del gua ra ní mi sio ne ro:
en fo ques cru za dos
Las ca te go rías se mán ti cas de la epis te mi ci dad y de la evi den ci a li dad
for man parte del do mi nio más ge ne ral de la mo da li dad, un con cepto
ló gico kan ti ano que, en su sen tido am plio, re mite a la ex pre sión de la
ma nera en que el ha blante pre senta un con te nido pro po si ci o nal. En
una acep ción más res trin gida, la mo da li dad puede de sig nar ele men‐ 
tos lingüísticos con cre tos: ver bos, modos, ad ver bios de mo da li dad
(tam bién ca li fi ca dos de “ad ver bios de frase”) o, en el caso de len guas
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aglu ti nan tes como el gua raní, mor fe mas es pe cí fi cos que in for man
sobre la ac ti tud o el punto de vista del ha blante sobre el con te nido
frás tico. Las len guas tupí- guaraní pre sen tan un gran nú mero de mor‐ 
fe mas mo da les (ver Ka mai wra, Ca bral, So lano y Naves 2009), los cu a‐ 
les abar can ca te go rías se mán ti cas tan dis pa res como la ne ce si dad, la
po si bi li dad, la exhor ta ción, el grado de com pro miso del ha blante con
la ver dad o la fu ente de in for ma ción. En esta pri mera parte, tra ta re‐ 
mos de cir cuns cri bir nu es tro ob jeto de es tu dio me di ante dos en fo‐ 
ques cru za dos: un pri mer en fo que, ono ma so ló gico, nos per mi tirá
echar luz sobre lo que en ten de mos por mo da li da des epis té mica y evi‐ 
den cial. El se gundo, se ma si o ló gico, nos lle vará a efec tuar al gu nas ob‐ 
ser va ci o nes sobre la se mi o lo gía de estos mor fe mas, ya que los sig ni fi‐ 
can tes pu e den dar cu enta de re la ci o nes entre los sig ni fi ca dos que no
ne ce sa ri a mente re fle jan las ca te go rías se mán ti cas que so le mos uti li‐ 
zar.

Epis te mi ci dad y evi den cia li dad: en fo ‐
que ono ma sio ló gi co

Mo da li dad epis té mi ca

La mo da li dad epis té mica tiene va rias acep ci o nes: la más ge ne ral re‐ 
mite a la ma nera en que el ha blante ca li fica el co no ci mi ento de la si‐ 
tu a ción que trans mite en tér mi nos de fi a bi li dad (ver da dero/falso,
etc.) 3. Esta in for ma ción adi ci o nal sobre el co no ci mi ento del con te‐ 
nido trans mi tido existe en todas las len guas. Sin em bargo, no si em pre
se en cu en tra gra ma ti ca li zada en los dis tin tos sis te mas lingüísticos,
pues un mismo mor fema puede con te ner in for ma ción re la tiva al ti‐ 
empo o al as pecto, lo que com plica el aná li sis de los datos. Así, un idi‐ 
oma puede pre sen tar de forma gra ma ti ca li zada –es decir con un
mor fema es pe cí fico– el hecho de que una in for ma ción sobre un
evento dis tante en el ti empo o en el es pa cio no tiene el mismo grado
de fi a bi li dad que un evento pró ximo; o bien que una in for ma ción ob‐ 
te nida por diz que no me rece el mismo grado de con fi anza que una
in for ma ción ad qui rida por ex pe ri en cia, etc. (ver Lan da bu ru 2005).
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Mo da li dad evi den cial

La ca te go ría se mán tica de la evi den ci a li dad –pro pu esta en pri mer
lugar por Ja kob son (1957)– man ti ene vín cu los es tre chos con la mo da‐ 
li dad epis té mica, ya que re mite a la exis ten cia y/o a la na tu ra leza de
la pru eba, o del tipo de tes ti mo nio que acre dita una aser ción dada.
Una vez más, esta ca te go ría se mán tica puede ser ex pre sada sin que
esté gra ma ti ca li zada me di ante mar ca do res evi den ci a les obli ga to rios y
ex clu si vos de esta fun ción. Así, so la mente una cu arta parte de las len‐ 
guas del mundo po se e rían mar ca do res evi den ci a les (Aikhen vald 2004)
y éstos no si em pre se rían in de pen di en tes de otros mar ca do res de ti‐ 
empo, modo y as pecto. Aikhen vald es ta blece una ti po lo gía de la evi‐ 
den ci a li dad en la cual dis tin gue dos gran des tipos: el pri mer tipo
abarca los sis te mas de in di rec ti vi dad en los cu a les el ha blante in dica
si la pru eba existe, sin es pe ci fi car su na tu ra leza; el se gundo sis tema o
tipo, pro pi a mente evi den cial, es pe ci fica la na tu ra leza de la pru eba
(por ejem plo, vi sual, re por tada o in fe rida).

5

Mo da li dad me dia ti va

La no ción de modo me di a tivo (Guent chéva 1996 y Guent chéva & Lan‐ 
da buru 2007) tam bién man ti ene re la ci o nes es tre chas con las mo da li‐ 
da des epis té mica y evi den cial, pues sur gió para des cri bir la pro pen‐ 
sión dis cur siva de los ha blan tes a citar una fu ente de saber para ma ti‐ 
zar el modo en que se hacen res pon sa bles de la in for ma ción (Lau ren‐ 
deau 1989 habla de asun ción –“prise en charge”–, de la in for ma ción).
En tér mi nos de Guent ché va, el “me dia ti vo” re mi te a

6

la ca té go rie gram ma ti ca le dont l’es sen ce même est d’in di quer que
l’énon cia teur fait ré fé ren ce à des si tua tions (sta ti ques ou dy na mi ‐
ques) dont il n’as su me pas la res pon sa bi li té pour en avoir eu con nais ‐
san ce par voie in di rec te, d’où la pos si bi li té pour lui de ma ni fes ter di ‐
vers de grés de dis tan ce par rap port au con te nu de son pro pre mes ‐
sa ge, et, pour le co- énonciateur, la pos si bi li té de re met tre en ques ‐
tion, voire de ré fu ter le con te nu du mes sa ge reçu (1996� 11).

El modo me di a tivo per mite así re la tar una in for ma ción sin po si ci o‐ 
narse en cu anto a su ve ra ci dad. El modo no me di a tivo, en cam bio, in‐ 
dica que el ha blante se im plica en la aser ción 4.

7



Circulación de los saberes metalingüísticos en las misiones jesuíticas del Paraguay: El tratamiento de
los marcadores epistémicos y evidenciales en dos gramáticas misioneras (s. XVII-XVIII)

En fo que ono ma sio ló gi co: ba lan ce

Po de mos cons ta tar así cuán com plejo puede re sul tar hacer una ti po‐ 
lo gía de estas no ci o nes se mán ti cas: no todas apa re cen de forma gra‐ 
ma ti ca li zada en todas las len guas, y un mismo mor fema puede tener
con se cu en cias prag má ti cas dis tin tas según el con texto en el cual es
em ple ado: así, por ejem plo, el citar una in for ma ción ob te nida por fu‐ 
ente au di tiva puede con du cir a in ter pre tarla como menos fi a ble que
si lo fuera por la vista. Sin em bargo, el mor fema in vo lu crado se guirá
si endo evi den cial en un sis tema lingüístico dado y solo se ana li zará
con tex tu al mente como epis té mico, lo que ex plica que al gu nos au to‐ 
res pre fi e ran usar el con cepto de “enun ci a ción me di a ti zada” (Guent‐ 
chéva 1996, Guent chéva y Lan da buru 2007). De ahí la ne ce si dad de
ob ser var de te ni da mente el fun ci o na mi ento de los mor fe mas en las
len guas que pre ten de mos es tu diar. A eso nos de di ca re mos en lo que
sigue: des pués de un breve re paso de los apor tes de los au to res que
se han de di cado a estas cu es ti o nes en las len guas de la fa mi lia tupí- 
guaraní, tra ta re mos de pre sen tar el sis tema en gua raní mi si o nero, a
par tir de las for mas re por ta das por los gra má ti cos. Esto nos per mi tirá
hacer un ba lance de los apor tes de cada uno de los gra má ti cos es tu‐ 
di a dos, Montoya y Res tivo, en la se gunda parte de nu es tro tra bajo.

8

1.2. Mar ca do res epis té mi cos y evi den ‐
cia les en gua ra ní

1.2.1. Epis te mi ci dad y evi den cia li dad en len ‐
guas tupí- guaraní

Los es tu dios que se han de di cado al exa men de los epis té mi cos y evi‐ 
den ci a les en len guas del grupo tupí- guaraní tes ti mo nian cuán di fí cil
re sulta se lec ci o nar los mor fe mas re la ti vos a estas dos ca te go rías se‐ 
mán ti cas. Las di fe ren cias de re sul ta dos entre los es tu dios se ex pli can
no so la mente por la(s) len gua(s) y época(s) es tu di ada(s) –no todas las
len guas ti e nen un sis tema gra ma ti ca li zado, de ahí la dis tin ción entre
“mor fe mas” obli ga to rios y “par tí cu las” li bres que pro pone Di e trich
(2010) si gui endo a Dooley (1982)– sino tam bién por el modo en que los
au to res en ti en den y se pa ran estos con cep tos se mán ti cos. Asi mismo,
al gu nos se cen tran en los mor fe mas ex clu si va mente epis té mi cos y/o

9
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Fuen te de la in for ma ción Ter cera per sona:
Lo cu tor : ates ti guado > rak re por ta do > je

Tipo de evi den cia
Di rec ta

pre via > heme
vi sual > ehe
au di tiva > po

In di rec ta in fe ren cia ex terna > inip
in fe ren cia in terna > aꞌa

Tabla 1: Mar cas me di a ti vas en kamayura según Seki (2007: 264)

evi den ci a les (Ca bral 2000 y 2007, Ma ga lhães 2007, Car va lho 2013 por
citar al gu nos ejem plos) mi en tras que otros es tu dian más bien todo lo
re la tivo a las es tra te gias dis cur si vas que re mi ten a estos con cep tos,
incluyendo ele men tos no es pe cí fi ca mente evi den ci a les o epis té mi cos
en el sis tema lingüístico (Cerno 2016). Los pri me ros au to res que han
re cur rido a la no ción de evi den ci a li dad para len guas tupí- guaraní fu‐ 
e ron Kracke (1988) y Jen sen (1998), se gui dos por Aikhen vald, quien
pro puso un sis tema evi den cial bi par tito entre una marca de “re por‐ 
tado” y “todo lo demás” (2004� 31). Otra pers pec tiva adop tada ha sido
la de la enun ci a ción me di a ti zada; en esta línea hay que des ta car los
apor tes de Ca bral (2000 y 2007). En estos úl ti mos tra ba jos, la au tora
se de dica es pe cí fi ca mente a este tipo de mar ca do res en más de
veinte len guas de la fa mi lia tupí- guaraní desde un en fo que ti po ló gico.
Señala que las len guas de esta fa mi lia pre sen tan par tí cu las que dis tin‐ 
guen in for ma ci o nes (a) ba sa das en la ex pe ri en cia per so nal del lo cu tor,
(b) ob te ni das a tra vés de una ter cera per sona, (c) ob te ni das a tra vés
de diz que, (d) ad qui ri das en sueño, (e) pro ve ni en tes de un mito y (f)
re sul tan tes de una in fe ren cia (Ca bral 2000� 5) 5. Esto le per mite re‐ 
cons truir el sis tema si gui ente en el proto- tupí-guaraní: *rakó ~ kó
‘cons ta tado por el ha blante’, *raꞌé ‘no cons ta tado por el ha blante (me‐ 
di a tivo)’, *je ‘diz que (me di a tivo)’ y *nipo ~ *ipó ~ *pó ‘in fe ren cial (me di‐ 
a tivo)’. A este sis tema añade la forma *raꞌú (du bi ta tivo), la cual re mite
a la ex pre sión de la evi den ci a li dad oní rica según Kracke (2009). Ca‐ 
bral coin cide con Aikhen vald en la idea de un sis tema bi par tito, que
di vide entre “ates ti guado” y “me di a tivo”, pero dis tin gue para este se‐ 
gundo grupo cu a tro sub ca te go rías (ex pe ri en cia aso ci ada a otro/diz‐ 
que/mito/sueño), a lo cual añade una sub ca te go ría de lo pro ba ble o
de la duda que ca li fica de “mo da li dad alé tica” (2007� 288-289). Este
aná li sis con cu erda en parte con la pro pu esta de Seki (2007), quien
pro pone tam bién sub di vi dir las mar cas me di a ti vas según el modo de
ac ceso a la in for ma ción para la len gua kamayura (tabla 1):
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Evi den cia Di rec ta no dis po ni ble hue- he

dis po ni ble pre sen te haꞌe - ꞌe

Sin em bargo, esta opo si ción no si em pre es re to mada por los au to res
con la misma ter mi no lo gía. Así, en con tra mos tam bién la idea de una
opo si ción entre lo ates ti guado y lo me di a tivo tam bién en Ma ga lhães
(2007), pero esta au tora apunta tres “for mas evi den ci a les” para la len‐ 
gua guajá: araká ‘ates ti guado por el lo cu tor/pa sado re ci ente’, arakaꞌi
‘ates ti guado por el lo cu tor/pa sado le jano’ y jé ‘ates ti guado por un ter‐ 
cero’; a estas for mas agrega dos par tí cu las “epis té mi cas”: raꞌa ‘du bi ta‐ 
tiva’ et ajpó ‘de po si bi li dad’ (2007� 82-84). Para la len gua Emerillon- 
Teko, Rose re curre al tér mino “tes ti mo nial” para ca li fi car la par tí cula
cor res pon di ente al ates ti guado -rako (Rose 2011� 306). En cu anto a
Car va lho (2013), este autor ca li fica este con junto de for mas de “epis‐ 
té mi cas”, in cluso si des cribe, para la len gua mbya, un sis tema muy si‐ 
mi lar al que hemos re fe rido an te ri or mente: raꞌe ‘ates ti guado por otro,
con ocur ren cia re ci ente’, rakaꞌe ‘ates ti guado por otro, hace mucho ti‐ 
empo’, dje ‘co no ci mi ento com par tido por la co lec ti vi dad’, aipo ‘evi den‐ 
cia so nora’, kuri ‘ates ti guado por el ha blante re ci en te mente’ y ka ram‐ 
boae ‘ates ti guado por el ha blante hace mucho ti empo’ (2013� 107-115).

10

Otros au to res re ti e nen un sis tema de sig ni fi can tes algo di fe rente bajo
la su per ca te go ría “evi den ci a li dad”, como es el caso de Di e trich (2010),
quien es tu dia las ca te go rías de ti empo, as pecto y evi den ci a li dad en
gua raní paraguayo y en chi ri guano. Sin em bargo, si bien este autor
re toma la idea según la cual la forma raꞌe, en gua raní paraguayo, “per‐ 
mite ex pre sar que el ha blante no ates ti gua lo dicho” (2010� 78), opone
la forma ndaje ‘no ates ti guado’ al su fijo átono -ma que ana liza como
“la evi den cia de re sul tado ates ti guado” (2010� 78). Di e trich pro si gue
con el aná li sis de la forma voi como marca de “evi den ci a li dad aser‐ 
tiva” (2010� 79) y señala un se gundo tipo de evi den ci a li dad me di ante la
marca de re a li za ción con ti nua de la ac ción -ĩ que, según él, no se li‐ 
mita a esta fun ción ya que esta in dica que “el ha blante in siste en la
exis ten cia del hecho ga ran ti zada por él mismo” (Di e trich 2010� 79).

11

Fi nal mente, Cerno (2011) pro pone otro sis tema para el gua raní cor‐ 
ren tino, el cual no se funda so la mente en la fu ente enun ci a tiva sino
en los in di cios o pru e bas de los cu a les dis pone el ha blante en el con‐ 
texto in me di ato (tabla 2):
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de re sul ta dos ma

In di rec ta ndaje - ndae

Tabla 2: Par tí cu las evi den ci a les en gua raní cor ren tino según Cerno (2011: 206)

Sin ser exhaus tiva, esta breve re vi sión de la bi bli o gra fía sobre epis té‐ 
mi cos y evi den ci a les en len guas tupí- guaraní per mite com pro bar que
las con clu si o nes ex traí das de los aná li sis no solo de pen den de las va‐ 
ri an tes di a lec ta les es tu di a das sino que están tam bién su bor di na das a
las ca te go rías se mán ti cas ele gi das y a la forma en que éstas son en‐ 
ten di das por los es tu di o sos.

13

Epis té mi cos y evi den cia les en el gua ra ní mi ‐
sio ne ro

Fun dán do nos en estas ob ser va ci o nes, nos hemos pro pu esto in da gar
en las gra má ti cas mi si o ne ras con el fin de com pro bar cuá les po dían
ser los mor fe mas vin cu la dos con estas mo da li da des y ver de qué ma‐ 
nera ha bían sido tra ta dos por los gra má ti cos je sui tas 6. Para eso, no
so la mente hemos bus cado las for mas ates ti gua das por los es tu di o sos
como evi den ci a les y epis té mi cas en len guas del tronco tupí- guaraní
ac tual sino que hemos tra tado de ob ser var todas las for mas que,
según las tra duc ci o nes y glo sas pro por ci o na das por los gra má ti cos,
po dían tener algún vín culo con estas ca te go rías se mán ti cas. Este vai‐ 
vén entre las tra duc ci o nes, glo sas y apor tes de la lingüística con tem‐ 
po rá nea nos ha pa re cido im pres cin di ble dado que (i) los es tu dios ti‐ 
po ló gi cos sobre lo que puede haber sido el sis tema en proto- tupí-
guaraní constituyen so la mente una hi pó te sis (Ca bral 2000 y 2007), (ii)
es po si ble que al gu nas for mas del gua raní mi si o nero hayan de sa pa re‐ 
cido com ple ta mente de las va ri an tes ac tu a les y (iii) era nu es tra vo‐ 
lun tad com pro bar si era po si ble de du cir del con junto de estas for mas
algún es bozo de sis te ma ti ci dad, por lo menos desde un punto de vista
se mi o ló gico.

14

Mé to do y re sul ta dos

Al con sul tar las obras de los dos mi si o ne ros je sui tas, po de mos cons‐ 
ta tar la pre sen cia de nueve for mas en gua raní mi si o nero que pa re cen
estar vin cu la das –por lo menos desde un punto de vista eti mo ló gico–
con for mas ana li za das como “evi den ci a les” o “epis té mi cas” en otras

15
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va ri an tes del tronco lingüístico tupí- guaraní: -haꞌe, -rako, -raꞌe, raꞌu,
-je/ndaje, -ma, -po/-nipo. A estas nueve for mas, hemos de ci dido
agre gar para nu es tro es tu dio todas aquel las que, según las glo sas y/o
tra duc ci o nes de los gra má ti cos, po dían tener al guna re la ción con los
cam pos de lo epis té mico y lo evi den cial. Para eso, hemos se lec ci o‐ 
nado todas las en tra das cuyas glo sas y/o tra duc ci o nes con te nían ele‐ 
men tos del campo lé xico de la duda (“acaso”, “qui zás”, “pro ba ble”, “po‐ 
si ble”, “duda”, “du doso”, “por ven tura”), de la ase ve ra ción (“ci er ta‐ 
mente”, “ci erto”, “ver da de ra mente”, “ver dad”), de la fal si fi ca ción (“fal‐ 
sa mente”, “falso”) y tam bién las for mas cuyas glo sas po drían estar re‐ 
la ci o na das con el ac ceso a la fu ente de in for ma ción (“cu ando el
indio/los in dios ve(n)”, “cu ando se ve”, “cu ando el indio/los in dios
oye(n)” “in di cios”, “señal(es)”, etc). La apli ca ción de este mé todo ar roja
luz sobre una gran can ti dad de ex pre si o nes re la ti vas a esas no ci o nes
en gua raní mi si o nero, pues son más de no venta las for mas re la ci o na‐ 
das con esos dos cam pos se mán ti cos en las dos obras es tu di a das.

Sin em bargo, den tro del con junto, no todas las for mas ti e nen el
mismo es ta tuto:

16

mu chas de ellas se ex pli can por la mera aglu ti na ción de va rios mor fe mas
entre sí: así, aje ‘ver dad?’ per mite for mar las en tra das aje pako, ajeraꞌúje, ajete,

ajetevyvi, aje teraꞌu, etc.;
otras son, según los gra má ti cos, sim ple mente va ri an tes di a lec ta les (por ejem‐ 
plo, aru’ã ‘pro ba ble’, equi va lente de vykatu o vyvi);
no todas ti e nen ca rác ter obli ga to rio ni tam poco el mismo fun ci o na mi ento
sin tác tico.

Pri me ros aná li sis

A par tir de esta com pi la ción, hemos ob ser vado si los mor fe mas pre‐ 
sen ta ban al guna sis te ma ti ci dad en su se mi o lo gía con el fin de com‐ 
pro bar si su per te nen cia a cam pos se mán ti cos afi nes se ma ni fes taba
por la pre sen cia de cog ne mas, es decir de fo ne mas que, por su po si‐ 
ción re cur rente y/o al ter nan cia con otros fo ne mas en sig nos de un
mismo campo se mán tico, pu e den ser con si de ra dos como ope ra do res
cog ni ti vos que están en el ori gen de la emer gen cia de la sig ni fi ca‐ 
ción 7.

17
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Lo que hemos po dido notar es que si existe al guna sis te ma ti ci dad se‐ 
mi o ló gica en estos mor fe mas, esta no se ma ni fi esta so la mente en los
mor fe mas de epis te mi ci dad o de evi den ci a li dad, sino que mu chas for‐ 
mas pa re cen es truc tu rarse en torno a una acep ción más am plia de la
mo da li dad, vista como la forma en la que el ha blante se po si ci ona en
cu anto a la apro pi a ción de lo enun ci ado. Efec ti va mente, pa rece que en
gua raní mi si o nero, la pre sen cia de los sub mor fe mas (o cog ne mas) -R-,
-N- y -P- ex plica en gran me dida los sig ni fi ca dos de los mor fe mas re‐ 
co pi la dos por los gra má ti cos en los cam pos de las mo da li da des epis‐ 
té mica, evi den cial, in ter ro ga tiva e in ter sub je tiva. Lo for mu la mos con
las hi pó te sis si guien tes:

18

la pre sen cia del cog nema -R- en ata que de pa la bra (po si ción de mayor se‐ 
mán tica) da la ins truc ción de con ce bir el signo que in forma como una re la‐ 
ción, de allí el ca rác ter re fle xivo y metalingüístico del ha blante sobre lo que
dice. La aso ci a ción de este cog nema con ele men tos deíc ti cos es la que marca
la di fe ren cia entre los sig nos en el campo evi den cial. Así, rako, raꞌe, raꞌu, reꞌa,

rera ti e nen todos en común en su sig ni fi cado el que el ha blante re la ci one lo
dicho, (i) con su es fera in me di ata (de allí la aso ci a ción con el deíc tico ko ‘esto’
en la forma rako), (ii) con su es fera me di ata (en el caso del me di a tivo raꞌe, pa‐ 
rece que se puede ex pli car por la aso ci a ción de ra- y el deíc tico eguĩ ‘ello’, el
cual ha bría su frido una afé re sis de la se gunda sí laba), iii) con algo fic ti cio o si‐ 
mu lado (raꞌu = -R- + aꞌu), o iv) a algo que se acaba de decir (rera, reꞌa). Es
tam bién lo que po dría ex pli car el sig ni fi cado de rano ‘otra vez, tam bién’ como
mor fema de re la ción de dos enun ci a dos con se cu ti vos (aso ci ado con el mor‐ 
fema no ‘tam bién’).
la pre sen cia del cog nema -N- en ata que de pa la bra in dica que el ha blante
vin cula lo dicho a su in te ri o ri dad, ya sea por que lo ates ti gua (ne, ni, niko,

nãnga, nanga, niã), ya para ex pre sar el que dude de ello (de allí la aso ci a ción
de ni con po en nipo).
la pre sen cia del cog nema -P- in dica que con el signo se de lega la apro pi a ción
del ha blante: ya sea por que hace una pre gunta di recta (in ter ro ga ti vos pa,

pako, piko, pã, pãnga, etc.), ya por que no hay in di cios vi su a les que per mi tan
ates ti guar lo dicho (po).

Ba lan ce

Si nos ate ne mos al campo de la mo da li dad en sen tido am plio, po de‐ 
mos plan tear la hi pó te sis de que la len gua gua raní de la época mi si o‐

19
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nera pre sen taba un sis tema modal que se mi o ló gi ca mente gi raba en
torno a los ope ra do res cog ne má ti cos si gui en tes:

R = ope ra dor de posi ci o na mi ento me ta dis cur sivo de quien re fle xi ona sobre lo
que dice;
N = ope ra dor de po si ci o na mi ento del ha blante (apro pi a ción);
P = ope ra dor de de le ga ción al alo cu ta rio (man dar hacer, pre gun tar, pedir
con fir ma ción > dudar).

Estas son las hi pó te sis que po de mos for mu lar al com pa rar las ca te go‐ 
rías se mán ti cas dis po ni bles, y aquello que da a ver la es truc tu ra ción
se mi o ló gica del idi oma. Ahora bien, lo in te re sante es que este vai vén
entre en fo que ono ma si o ló gico y en fo que se ma si o ló gico, es decir
entre ca te go rías ya pen sa das de las que dis po ne mos en el siglo XXI y
ba sa das en la ob ser va ción del fun ci o na mi ento de otros idi o mas y el
idi oma par ti cu lar que uno pre tende es tu diar, es aná logo a lo que hi ci‐ 
e ron los mi si o ne ros Montoya y Res tivo en los si glos XVII y XVIII, res‐ 
pec ti va mente.

20

2. Mar ca do res epis té mi cos y evi ‐
den cia les del gua ra ní: en fo ques
mi sio ne ros
En el Te soro de la len gua gua raní y el Arte de la len gua gua raní, pu bli‐ 
ca dos en 1639 y 1640, res pec ti va mente, el padre je suita An to nio Ruiz
de Montoya tra taba de hacer algo muy si mi lar: estas obras
constituyen pre ci sa mente uno de los pri me ros in ten tos de gra ma ti‐ 
za ción y ob je ti va ción de la len gua gua raní para pro por ci o nar a los mi‐ 
si o ne ros las her ra mi en tas lingüísticas ne ce sa rias para la co mu ni ca‐ 
ción. Como lo ex pu si mos an te ri or mente, sa be mos que este pro ceso
de gra ma ti za ción fue con tem po rá neo del de los ver na cu la res eu ro‐ 
peos. Pero la gra ma ti za ción de las len guas na ti vas ame ri ca nas y del
gua raní en par ti cu lar su po nían su pe rar di fi cul ta des adi ci o na les: la
len gua gua raní era ex clu si va mente oral, pre sen taba un alto grado de
frag men ta ción di a lec tal y los mi si o ne ros no po dían con tar con nin‐ 
gún co no ci mi ento epilingüístico en el que pu di e ran apoyarse (co no ci‐ 
mi ento in tui tivo). Es por esta razón por la que re cur ri e ron a la ayuda
de « tra duc to res » –cuyos idi o lec tos fu e ron ele va dos al rango de

21
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norma–, qui e nes los ayudaron a di vi dir el len guaje ha blado en di fe‐ 
ren tes uni da des lingüísticas; uni da des que ten drían que ca li fi car y or‐ 
de nar en gra má ti cas y dic ci o na rios.

De este modo, la di men sión oral de la len gua, com bi nada con el pro‐ 
pó sito bá si ca mente co mu ni ca ci o nal del apren di zaje del gua raní, hi ci‐ 
e ron que se pres tara una aten ción muy pun til losa y cir cuns tan ci ada a
dis tin tas es tra te gias con ver sa ci o na les. Entre estas, po de mos des ta car
el uso de los mar ca do res evi den ci a les y epis té mi cos ya que, in cluso si
el co no ci mi ento lingüístico de la época aún no per mi tía que estos fu‐ 
e ran eti que ta dos como tales en los pa ra dig mas de la “gra má tica la tina
ex ten dida” (Au roux 1994) en que se fun da ron los pa dres Montoya y
Res tivo, la ne ce sa ria con si de ra ción de la ora li dad ex plica por qué po‐ 
de mos ob ser var este cre ci ente in te rés por parte de estos gra má ti cos,
por la di men sión in ter lo cu tiva, per for ma tiva e in cluso me ta dis cur siva
de estos mor fe mas mo da les, que los lle va ron mucho más allá de lo
que po dría ser una vi sión res trin gida de la tra di ción epis te mo ló gica
gre co la tina.

22

Pri me ros in ten tos de ob je ti va ción: la
obra del Padre An to nio Ruiz de Mon to ‐
ya

2.1.1. Mon to ya, obra y pro yec to

An to nio Ruiz de Mon to ya, na ci do en Lima en 1585, se educó en Tu cu‐ 
mán, Ar gen ti na, antes de vivir en la pro vin cia de Guai rá a par tir de
1612 (Melià 2012). Allí apren dió gua raní y re cur rió a in for man tes para
re co pi lar sus notas sobre el uso del idi oma, notas que uti li za ría des‐ 
pués para la ela bo ra ción de sus dic ci o na rios y su gra má tica (Di e trich
1994-1995� 288), que im pri mió a me di a dos del siglo XVII du rante un
viaje a Ma drid. Las in flu en cias re ci bi das por Montoya son pro ba ble‐ 
mente di ver sas: sa be mos que la gra má tica de An chi eta (1595) es taba
dis po ni ble en Paraguay (San Mar tin la usó desde 1610), pero puede
que haya usado las notas gra ma ti ca les del padre fran cis cano Luis de
Bolaños. Tam bién co no ció al padre Diego Gon zá lez Hol guín, cuya
gra má tica que chua cir cu laba. Ade más, se en trenó con je sui tas de di‐ 
fe ren tes orí ge nes (mi si o ne ros ita li a nos y pe ru a nos) y ci er ta mente co ‐
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no ció el mo delo del je suita por tu gués Ma nuel Ál va res (1526-1583),
cuyo mé todo de latín se re co mendó en el plan de es tu dios de los co‐ 
le gios je sui tas.

2.1.2. Los lí mi tes de la Gra má ti ca La ti na Ex ‐
ten di da (GLE)

Montoya pa rece di vi dido entre el idi oma que es cu cha a tra vés de sus
in for man tes y el deseo de tra du cirlo en las ca te go rías gra ma ti ca les de
lo que Au roux llama la “Gra má tica la tina ex ten dida”: com para, in va lida
o con firma cons tan te mente la ade cu a ción de los mor fe mas a aquello
que co noce de las len guas ro má ni cas, la ti nas o gri e gas y si em pre
acaba pro po ni endo una tra duc ción en español, ne ce sa ri a mente in sa‐ 
tis fac to ria.

24

Este es ge ne ral mente el caso de los mor fe mas mo da les que hemos
iden ti fi cado para nu es tro es tu dio: estas for mas apa re cen al ter na ti va‐ 
mente entre las “con ju ga ci o nes” (de pre té rito para rako y raꞌe, por
ejem plo), los “in ter ro ga ti vos”, los de mos tra ti vos y/o ad ver bios que se
tra du cen casi si em pre por “ci erto” o “ci er ta mente”. Hay al gu nas con‐ 
tra dic ci o nes entre su gra má tica y su dic ci o na rio: aun que cla si fica
estos mor fe mas mo da les entre las con ju ga ci o nes en su gra má tica, se
de duce en el dic ci o na rio donde estos tér mi nos apa re cen como ad‐ 
ver bios que in di can que “hemos visto el hecho pa sado” o, pre ci sa‐ 
mente, que “hemos ob te nido la in for ma ción de otra fu ente”.

25

Montoya no per cibe di fe ren cia al guna entre los mor fe mas me ta dis‐ 
cur si vos que em pi e zan con el cog nema R y los que in di can que los
ha blan tes se com pro me ten con la in for ma ción, ya que lo sub sume
todo bajo la tra duc ción “ci er ta mente”. Así es como tra duce el mor‐ 
fema -ra por “ya, otra vez”, igual que reꞌa, que glosa por “lo mismo
que -ra”, mi en tras que ve re mos cómo su su ce sor per cibe la di men‐ 
sión in ter lo cu tiva de este mor fema. El dic ci o na rio le per mite de fi nir a
Montoya estos mor fe mas uno a uno, pero tam bién po de mos per ci bir
la in co mo di dad que surge de la falta de cor res pon den cia entre las
for mas del len guaje y las ca te go rías de aná li sis a su dis po si ción (frag‐ 
men tos 1 y 2):
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Frag mento 1: Rako/nako = “ad ver bio afir ma tivo” (Montoya, Arte, y Bo cab vla rio de la len gua
gva rani, 1640).

Frag mento 2: Raꞌe = “afirma lo que le han dicho que pasó” (ibid.)

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/docannexe/image/124/img-1.png
http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/docannexe/image/124/img-2.png
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Al fin y al cabo, es en su dic ci o na rio (Te soro de la len gua gua raní,
1640) donde pre senta sus me jo res hal laz gos (por ejem plo in dica que
vy re mite a “in di cio”, po a un “de mos tra tivo de lo que se oye”, etc.).
Pero más in te re sante aún es ver cómo el tra ta mi ento de estos mor fe‐ 
mas evo lu ci ona en esta misma gra má tica ano tada por el padre Res‐ 
tivo, y edi tada casi un siglo más tarde.

27

2.2 Un in te rés cre cien te por la di men ‐
sión oral del gua ra ní: el apor te del
padre Res ti vo

2.2.1. Paulo de Res ti vo

Paulo Res tivo nació en Maz za rino, Ita lia, en 1658. Llegó a Bue nos Aires
en 1691 y se es ta ble ció en 1694 en la re duc ción de Can de la ria. Res tivo
pre senta su gra má tica como una ac tu a li za ción del tra bajo de
Montoya: se com pro mete a ano tarlo para ex pli car las trans for ma ci o‐ 
nes ex pe ri men ta das por el idi oma gua raní (dado que él no se en cu en‐ 
tra en la misma re gión), en un mo mento en que las mi si o nes están
bien es truc tu ra das.

28

Los es cri tos de este mi si o nero se ca rac te ri zan, en par ti cu lar, por la
apa ri ción ex plí cita de la pre sen cia de in for man tes, in dios y li te ra tos
(“per so nas in te li gen tes en la len gua Gua raní”, “lo más se lecto”), de
cuyo idi o lecto Res tivo se vale como fu ente pero tam bién como norma
de re fe ren cia, men ci o nando hasta sus nom bres 8: “Los au to res, que se
citan, son: Ruíz, Ban dini, Men doza, Pompeyo, In saur ralde, Mar tí nez y
Ni co lás Yapuguay, todos son de pri mera clase”. De esta ma nera, asis ti‐ 
mos a un ver da dero giro en las es tra te gias de gra ma ti za ción del idi‐ 
oma, pues Res tivo elige cen trarse en el uso oral de los ha blan tes na ti‐ 
vos, lo cual tiene como con se cu en cia, según afirma Brig non, que

29

[l]es ou vra ges de la dé cen nie 1720 se pré sen tent alors tout à la fois
comme une cé lé bra tion du la beur des lin guis tes jé sui tes du XVIIe
siècle (au pre mier rang des quels fi gu re Mon to ya) et comme la réac ‐
tua li sa tion de cet hé ri ta ge à par tir d’un con tex te socio- linguistique
dif fé rent, mar qué par un fort bras sa ge inter- ethnique au sein des ré ‐
duc tions. […] Res ti vo au rait fait le choix d’un nou veau pro ces sus de
nor ma li sa tion, pensé cette fois à par tir d’une ap préhen sion prag ma ti ‐
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que et plu ri elle du lan ga ge ef fec ti ve ment parlé dans les mis sions. (2017�
28, el sub ra ya do es nues tro),

Esto se ma ni fi esta en su re vi sión de la obra de Montoya, que él re‐ 
toma a la luz de esta aten ción a la di men sión oral y fluc tu ante del
len guaje, lo cual, como vamos a ver, va a tener con se cu en cias sus tan‐ 
ci a les en re la ción con la evo lu ción de los sa be res epis te mo ló gi cos
sobre la len gua gua raní.

30

2.2.2. Re vi sión de Mon to ya

La gra má ti ca ano ta da de Res ti vo se di vi de en tres par tes: el Arte, en la
que re to ma la pre sen ta ción de Mon to ya, el apén di ce y el su ple men to.
Pero bajo el pre texto de ano tar y ac tu a li zar el tra bajo de Montoya,
Res tivo pro pone avan ces con si de ra bles en el dis curso metalingüístico
sobre el idi oma gua raní:

31

En cu anto a la mor fo lo gía, re la ci ona los mor fe mas mo da les que hemos des‐ 
crito con los deíc ti cos y los mor fe mas in ter ro ga ti vos al ti empo que per cibe el
ca rác ter me ta dis cur sivo de al gu nas de estas for mas;
En cu anto a la sin ta xis, al pro por ci o nar mu chos de tal les sobre el po si ci o na‐ 
mi ento de los mor fe mas y su ca rác ter obli ga to rio;
En el nivel prag má tico, al dar tam bién mu chos de tal les sobre el con texto
enun ci a tivo y el ca rác ter in ter sub je tivo de estos mor fe mas;
Y por úl timo, desde un punto de vista epis te mo ló gico, ya que es pe ci fica lo
que uno debe en ten der por las ca te go rías em ple a das.

Así, Res tivo ca li fica los ad ver bios de Montoya de “par tí cu las de mos‐ 
tra ti vas”, “por que son com pu es tas de la par tí cula na l. ni y de los pro‐ 
nom bres de mos tra ti vos a, ko, uku l. ukui, uguĩ, l. eguĩ, pues re gu lar‐ 
mente afir man como de mos trando y señalando la cosa o per sona de
la cual se habla o de la cual ambos han ha blado y ti e nen no ti cia de
ella”. Tam bién es pe ci fica que el mor fema no me di a tivo -rako no debe
atri buirse a la ex pre sión de tem po ra li dad y logra per ci bir que -ra, que
Montoya tra du cía por “ya, otra vez”, tiene ca rác ter me ta dis cur sivo:
“Ra es partícula afir ma tiva de quien re flecte sobre lo que dice”. Algo
muy no ve doso e in te re sante es que Res tivo co teja los mor fe mas de
apro pi a ción de la in for ma ción –in cluso si no lo dice así– con los que
im pli can de le gar esta apro pi a ción, al pro por ci o nar nu me ro sos ejem‐ 
plos de al ter nan cias en dis tin tas si tu a ci o nes in ter lo cu ti vas: “Con las
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di chas par tí cu las de pre gunta ti e nen cor res pon den cia las par tí cu las
afir ma ti vas, de las cu a les se ha blará en el pár rafo si gui ente, ut: haꞌe
piko, ‘¿es eso?’ y res ponde haꞌe niko, ‘eso es’, mu dando la /p/ en
/n/”.

Por otra parte, en ri quece con si de ra ble mente la gra má tica con ejem‐ 
plos, al ti empo que es pe ci fica las ca te go rías uti li za das, aun que no si‐ 
em pre re sul ten sa tis fac to rias, hecho del que pa rece ser cons ci ente:
“Dí cense »afir ma ti vas«, no por que se usan so la mente en las ora ci o nes
afir ma ti vas, pues se hal lan tam bién en las ne ga ti vas, sino por que ase‐ 
ve ran dando fu erza a lo que se afirma o se niega, de su erte que si se
dejan, queda la ora ción in sulsa y sin vi veza.” Res tivo se basa en el tra‐ 
bajo pre vio de los mi si o ne ros pero tam bién en una cui da dosa con si‐ 
de ra ción de la ora li dad: estas for mas evi den ci a les y epis té mi cas eran
(y si guen si endo) tanto más di fí ci les de des cri bir por cu anto no cor‐ 
res pon den a nada co no cido, por lo menos en la tra di ción gra ma ti cal
gre co la tina. Pero el tener en cu enta la ora li dad, tanto como fu ente
del cu erpo de tra bajo, en con tacto cer cano con los in for man tes,
como tam bién como un proyecto di dác tico, hace que Res tivo in tente
res tau rar la im por tan cia de estas for mas para que la co mu ni ca ción no
apa rezca “in sulsa y sin vi veza”, según sus pro pias pa la bras.
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Re sulta evi dente que el pro pó sito de Res tivo no era pro mo ver el co‐ 
no ci mi ento de la lingüística por el arte, sino para ha blar bien y evan‐ 
ge li zar bien. Sin em bargo, in cluso hoy en día, esta di men sión in ter‐ 
sub je tiva del len guaje, fun da men tal para la des crip ción de los he chos
lingüísticos, in cluso en los sis te mas lingüísticos aún no se ha te nido
su fi ci en te mente en cu enta. Hay que ad mi tir que, para la época, el
pro greso ha sido real: al menos en el nivel metalingüístico.
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Con clu sio nes
El co tejo del tra ta mi ento de los mor fe mas epis té mi cos y evi den ci a les
–que hemos tra tado de cir cuns cri bir ono ma si o ló gica y se ma si o ló gi‐ 
ca mente en la pri mera parte de este tra bajo– en tres obras mi si o ne‐ 
ras (1639, 1640 y 1724) mu es tra cómo, a pesar de que los gra má ti cos
par ti e ran de una tra di ción epis te mo ló gica gre co la tina bien es ta ble‐ 
cida, surge pau la ti na mente la ne ce si dad de cu es ti o nar y re vi sar las
ca te go rías de es tu dio para en fren tar un cor pus oral que ser vía a la
vez como fu ente de in for ma ción y como ob je tivo de co mu ni ca ción.
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Français
Le Te so ro de la len gua guaraní y el Arte de la len gua guaraní, pu bliés à Ma‐ 
drid en 1639 et 1640 par le prêtre jé suite An to nio Ruiz de Mon toya, consti‐
tuent l'une des pre mières ten ta tives de gram ma ti sa tion et d'ob jec ti va tion de
la langue gua ra nie afin de four nir aux mis sion naires les ou tils lin guis tiques
né ces saires à la com mu ni ca tion dans les di verses si tua tions aux quelles ils
étaient confron tés (conver sa tions quo ti diennes, ins truc tion re li gieuse, ad‐ 
mi nis tra tion des sa cre ments). Si les mar queurs épis té miques et évi den tiels
n'ont pas leur place dans les pre mières ca té go ri sa tions gram ma ti cales hé ri‐ 
tées de la tra di tion épis té mo lo gique gréco- latine uti li sée par Mon toya, nous
mon tre rons que la né ces saire prise en compte de l'ora li té - uti li sée comme
source d'éla bo ra tion du cor pus mais aussi comme fi na li té (la langue était
en sei gnée pour bien par ler) - conduit Res ti vo, dans son Arte de la len gua
guaraní ano ta do (1724), à en ri chir la gram maire de Mon toya d'un in ven taire
des formes épis té miques et évi den tiels - et des si tua tions énon cia tives cor ‐
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res pon dantes - aussi ex haus tif que no va teur d'un point de vue épis té mo lo‐ 
gique.

English
The Te soro de la len gua guaraní y el Arte de la len gua guaraní, pub lished in
Mad rid in 1639 and 1640 by the Je suit priest Ant o nio Ruiz de Mon toya, con‐ 
sti tute one of the first at tempts to gram mat ise and ob jec tify the Guaraní
lan guage in order to provide the mis sion ar ies with the lin guistic tools ne‐ 
ces sary for com mu nic a tion in the vari ous situ ations they had to face (every‐ 
day con ver sa tions, re li gious in struc tion, ad min is tra tion of the sac ra ments).
Al though epi stemic and evid en tial mark ers have no place in the first gram‐ 
mat ical cat egor isa tions in her ited from the Greco- Latin epi stem o lo gical tra‐ 
di tion used by Mon toya, we will show that the ne ces sary con sid er a tion of
or al ity - used as a source of elab or a tion of the cor pus but also as a pur pose
(the lan guage was taught in order to speak well) - leads Restivo, in his Arte
de la len gua guaraní an ot ado (1724), to en rich Mon toya's gram mar with an
in vent ory of epi stemic and evid en tial forms - and the cor res pond ing enun‐ 
ci at ive situ ations - as ex haust ive as it is in nov at ive from an epi stem o lo gical
point of view.

Português
O Te soro de la len gua gua raní y el Arte de la len gua gua raní, pu bli ca dos em
Ma drid em 1639 e 1640 pelo padre je suíta An to nio Ruiz de Montoya, cons ti‐ 
tuem uma das pri mei ras ten ta ti vas de gra má tica e ob jec ti va ção da lín gua
gua rani, a fim de for ne cer aos mis si o ná rios os ins tru men tos lin guís ti cos ne‐ 
ces sá rios para a co mu ni ca ção nas vá rias si tu a ções que ti ve ram de en fren tar
(con ver sas diá rias, ins tru ção re li gi osa, ad mi nis tra ção dos sa cra men tos). Em‐ 
bora os mar ca do res epis té mi cos e evi den ci ais não te nham lugar nas pri mei‐ 
ras ca te go ri za ções gra ma ti cais her da das da tra di ção epis te mo ló gica greco- 
latina uti li zada por Montoya, mos tra re mos que a ne ces sá ria con si de ra ção
da ora li dade - uti li zada como fonte de ela bo ra ção do cor pus mas tam bém
como ob jec tivo (a lín gua foi en si nada para falar bem) - con duz a Res tivo, na
sua Arte de la len gua gua raní ano tado (1724), para en ri que cer a gra má tica de
Montoya com um in ven tá rio de for mas epis té mi cas e evi den ci ais - e as cor‐ 
res pon den tes si tu a ções enun ci a ti vas - tão exaus ti vas quanto ino va do ras do
ponto de vista epis te mo ló gico.
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missions jésuistes, Paraguay, Antonio Ruiz de Montoya, XVIIe siècle, XVIIIe
siècle
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