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Aspectos generales de las cláusulas 
adverbiales de finalidad en tapiete (tupí-guaraní)

Hebe Alicia González
CONICET/UNSJ
hebegonz@gmail.com

Resumen
Este trabajo aborda aspectos relacionados con la sintaxis compleja 
y las relaciones interclausales en tapiete (tupí-guaraní (TG), a través 
de la descripción de los procesos morfo-sintácticos que intervienen 
en la formación de cláusulas adverbiales de finalidad o propósito.

Como en otras lenguas indígenas de América del Sur, las lenguas 
TG hacen uso de la nominalización como recurso morfológico para 
la expresión de eventos subordinados. De igual manera, en tapiete, 
las cláusulas subordinadas –relativas, de complemento y adverbiales– 
están morfológicamente relacionadas con la nominalización. El sufi-
jo nominalizador de cláusula –wërä ‘FIN’ tiene la función de formar 
construcciones nominales con sentido futuro y ocurre en cláusulas 
subordinadas que expresan un sentido de finalidad o propósito. Este 
trabajo brinda una descripción preliminar de las cláusulas adverbiales 
de finalidad (flexión verbal y expresión de los participantes) y de los 
mecanismos morfo-sintácticos que las identifican como tales.

Palabras clave: cláusulas de finalidad, relaciones interclausales, no-
minalización, tapiete, tupí-guaraní.
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1. Introducción
Este trabajo aborda el estudio de las cláusulas adverbiales de finali-
dad en tapiete, lengua tupí-guaraní hablada en el norte de Argenti-
na. En él se esbozan las estrategias formales para la expresión de la 
finalidad y el correlato semántico de estas estrategias. 

La subordinación, tradicionalmente definida en términos mor-
fo-sintácticos, supone que la cláusula subordinada es un constitu-
yente de la cláusula principal que no puede ocurrir independien-
temente de esta (Payne 1997). Se distinguen tres tipos de cláusulas 
subordinadas: las completivas que pueden funcionar como argu-
mento (sujeto u objeto) de otra cláusula, las relativas que funcionan 
como modificador nominal y las adverbiales que funcionan como 
modificador verbal o clausal. Contrariamente a las cláusulas rela-
tivas y completivas que constituyen un argumento sintáctico de la 
cláusula principal, las cláusulas adverbiales son adjuntos que codifi-
can información complementaria y, en consecuencia, son opciona-
les. Así, mientras que las cláusulas relativas y completivas establecen 
una relación hipotáctica respecto del sintagma nominal o de otra 
cláusula, respectivamente, las cláusulas adverbiales establecen una 
relación hipotáctica respecto de la cláusula principal (Thompson 
et al. 2007: 238). Desde el punto de vista semántico, su función es 
la de relacionar dos eventos de manera que el evento dependiente 
describe las circunstancias en el marco de las cuales ocurre el evento 
principal (Cristofaro 2003: 155).

Stassen (1985 en Cristofaro 2003) distingue estrategias de ba-
lancing (o equilibrio) y estrategias de deranking para la expresión de 
la subordinación. Las estrategias de balancing implican que la ex-
presión del evento dependiente no se distingue formalmente de la 
expresión del evento independiente: (i) las dos cláusulas despliegan 
la misma complejidad morfológica verbal y (ii) la relación entre los 
eventos implicados se indica por medio de la yuxtaposición de cláu-
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sulas o de una conjunción. Por su parte, las estrategias de deranking 
establecen una distinción formal entre las cláusulas según expresen 
un evento independiente o un evento dependiente a través de (i) 
la falta parcial o total de distinciones de tiempo, aspecto, modo 
(TAM) y persona en los verbos de las cláusulas dependientes, y (ii) 
el uso, en las cláusulas dependientes, de marcadores nominales o 
adjetivales (p.e. concordancia de caso y género) y de formas espe-
ciales de TAM y persona que no se permiten en las cláusulas inde-
pendientes (pe. el subjuntivo en español) (Cristofaro 2003: 55). Es 
decir, los parámetros morfológicos para comparar ambos tipos de 
cláusulas son la flexión verbal y la codificación de los participantes 
en la cláusula subordinada. La idea que subyace a este enfoque es 
que la relación semántica que se establece entre el evento principal 
y el evento subordinado se refleja en la integración morfosintáctica 
de las dos cláusulas. 

El uso de formas verbales menos complejas morfológicamente 
implica una integración sintáctica que refleja la integración semán-
tica entre las cláusulas. Esto sucede porque las categorías verbales 
que se expresan en la cláusula principal se proyectan sobre la cláusu-
la dependiente y, en consecuencia, su codificación se vuelve redun-
dante o menos necesaria en la cláusula subordinada. Es decir, la 
información expresada por el verbo de la cláusula principal incide, 
de alguna manera, en la interpretación de la cláusula subordinada. 
Cristofaro (2011: 8) habla de motivación icónica y económica, con-
ceptos que explican que las estrategias de deranking sean el reflejo 
icónico de la integración semántica entre la cláusula subordinada y 
la cláusula principal. 

Las cláusulas adverbiales de finalidad unen dos eventos, uno 
de los cuales –el principal– se realiza con la finalidad de obtener 
la realización del otro –el dependiente–. En el caso de la relación 
de finalidad prototípica, los dos eventos son realizados por la mis-
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ma entidad que controla la realización del evento dependiente y 
esto generalmente involucra un verbo de movimiento en la cláusula 
principal. Las lenguas varían en cuanto a cómo expresan esta de-
pendencia. Pueden expresarla por medio del uso de formas no fini-
tas, en la cláusula dependiente, tales como gerundios o infinitivos 
(pe. vine a comer). De igual modo, pueden hacerlo por medio de for-
mas finitas, formas verbales específicas, tales como el subjuntivo en 
español (pe. vine para que comamos) que pueden estar introducidas 
por conjunciones específicas o bien expresarse por medio de cons-
trucciones seriales (Cristofaro 2011: 2). Finalmente, las cláusulas 
adverbiales pueden estar introducidas por morfemas gramaticales 
con contenido léxico, tales como elementos conjuntivos o adposi-
ciones (Thompson et al. 2007: 238).

Entre las cláusulas subordinadas, las cláusulas completivas y las 
cláusulas relativas presentan una mayor integración semántica que 
se refleja en una igualmente mayor integración morfosintáctica. Por 
su parte, las relaciones adverbiales, en general, no establecen una 
relación de referencia mutua entre los eventos expresados en ambas 
cláusulas y esto se refleja en la tendencia a expresar este tipo de re-
lación semántica a través de estructuras morfosintácticamente más 
independientes (Cristofaro 2003: 156). Según Cristofaro, las rela-
ciones adverbiales no predeterminan los participantes de los even-
tos relacionados, es decir, no implican que estos eventos compartan 
participantes. A su vez, las cláusulas adverbiales (finalidad, tiempo, 
condición, concesión, causa, manera y resultado) se diferencian de 
las cláusulas completivas y relativas, pero también entre ellas. Se-
gún Cristofaro (2003: 157), si bien las relaciones de finalidad no 
presuponen que el Agente del evento principal pueda controlar la 
realización del evento dependiente, se diferencian de otro tipo de 
cláusulas adverbiales por el hecho de que al menos suponen que el 
realizador del evento principal está de alguna manera involucrado 
en la realización del evento dependiente. Por esta razón, en la rela-



383

Hebe Alicia González

ción de finalidad prototípica, existe una tendencia translingüística 
según la cual el evento principal y el evento dependiente comparten 
el Agente que, a su vez, controla la realización del evento depen-
diente. Cristofaro identifica una tendencia translingüística según 
la cual las lenguas tienden a privilegiar las estrategias de deranking 
en la expresión de las cláusulas de finalidad a través de la conexión 
que existe entre los rasgos estructurales de los verbos de la cláusula 
dependiente y los rasgos semánticos de las relaciones de finalidad 
(Cristofaro 2011: 6). En la cláusula dependiente de finalidad se des-
cribe un evento futuro respecto del evento expresado por el verbo 
de la cláusula principal y, como se dijo anteriormente, es común 
que en esta construcción las cláusulas compartan un participante. 
En consecuencia, las categorías temporales o aspectuales, así como 
la expresión de los participantes involucrados en ambos eventos no 
necesitan codificarse en la cláusula dependiente, porque esta infor-
mación puede recuperarse del contexto. En otras palabras, mientras 
menos independientes son dos conceptos, menos independientes 
son las expresiones que los codifican. 

En este trabajo asumimos una perspectiva funcionalista según la 
cual la relación entre la cláusula subordinada y la cláusula principal 
se manifiesta a través de un continuum morfosintáctico. Presenta-
mos un esbozo descriptivo de las cláusulas adverbiales de finalidad, 
abordando aspectos formales de este tipo de cláusulas, aunque sin 
olvidar la relevancia de la motivación cognitiva que subyace a las 
estructuras sintácticas.

2. Aspectos morfo-sintácticos de las 
cláusulas de finalidad: generalidades
Sobre la base de diferentes sistemas de marcación de persona, Jen-
sen (1990; 1997; 1998) ha propuesto para las lenguas TG una dis-
tinción entre las cláusulas independientes y las cláusulas subordina-
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das que se refleja en las lenguas actuales en mayor o menor medida. 
Este sistema se caracteriza por desplegar un sistema activo / inactivo 
en las cláusulas independientes y un sistema ergativo / absoluti-
vo en las cláusulas subordinadas. El tapiete ha perdido el sistema 
ergativo / absolutivo de marcación de persona que distingue las 
cláusulas subordinadas de las cláusulas independientes; es decir, el 
sistema activo / inactivo opera tanto en cláusulas independientes 
como en cláusulas dependientes (González y Ciccone 2009-2010: 
309). Las cláusulas no despliegan patrones morfosintácticos dife-
rentes según compartan o no el sujeto. 

En tapiete la nominalización cumple la doble función de for-
mar nuevos ítems léxicos de naturaleza nominal e identificar ciertas 
cláusulas subordinadas: las cláusulas relativas, un grupo de cláusu-
las de complemento con predicados de conocimiento, de reporte y 
de percepción inmediata y las cláusulas adverbiales de finalidad. Es 
decir, las cláusulas subordinadas, con excepción de las cláusulas de 
complemento, se distinguen de las cláusulas independientes por-
que reciben una marcación morfológica que las identifica y que va-
ría en función de su naturaleza. Los sufijos –wa ~ –a, –wërä, –wekwe 
y –mba son los que se encargan de la formación de construcciones 
nominales y de la identificación de distintos tipos de cláusulas de-
pendientes. Solo el sufijo –wa ~ –a participa de procesos derivati-
vos (González y Ciccone 2009-10: 312).

Entre los sufijos antes mencionados, nos interesa el sufijo no-
minalizador –wërä ‘FIN’. Reflejo del sufijo *-rám ~ *-wam ~ *-ám 
del proto-tupí-guaraní, este sufijo es caracterizado por Jensen (1998: 
510) como un morfema que expresa que el referente del sustantivo 
al cual se sufija no ha comenzado todavía a tener la función para 
la cual está destinado. En el mismo sentido, Dietrich (1986: 124) 
propone que este sufijo sería el resultado de la combinación del 
sufijo –wäe ~ –wë (forma arcaica del nominalizador –wa), y el sufijo 
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–rä, cuyo significado es el de “estado todavía no realizado”. Los su-
fijos nominalizadores –wërä, –wekwe y –mba solo poseen funciones 
gramaticales, ya que, contrariamente a –wa ~ –a, no crean nue-
vos lexemas, sino que forman cláusulas nominalizadas que adop-
tan diferentes funciones sintácticas dentro de la oración. Especí-
ficamente, el sufijo –wërä ‘FIN’ forma construcciones nominales 
con sentido futuro que, entre otras funciones, codifican relaciones 
adverbiales de finalidad, distinguiéndose, así, de las cláusulas ad-
verbiales, de tiempo y de manera, que se identifican por medio del 
sufijo -rä ‘SUB’. 

2.1. Funciones del sufijo nominalizador -wërä
El sufijo –wërä ‘FIN’ funciona como nominalizador gramatical de 
cláusula con sentido futuro. Las cláusulas nominalizadas por –wërä 
‘FIN’ pueden funcionar como cláusulas relativas con sentido futuro 
(1), como argumento de una cláusula matriz (2) y como cláusula ad-
verbial de finalidad (3). 

(1) koka  [mihanti-ha-wërä]
 coca  coquear-imper-fin

 ‘coca para coquear’

(2) [ou-wërä]    ha’e     shu-tuti
 venir-fin    él/ella   1pos-tío
 ‘el que vendrá es mi tío’

(3) kiripoti    a-mondo-po       shu    [ou-wërä]
 plata   1sg.ac-enviar-fut   3dat   3:venir-fin

 ‘le voy a mandar plata para que venga’
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En tapiete, un sustantivo puede modificar a otro sustantivo. De 
la misma manera, las cláusulas nominalizadas por –wërä, cuando 
funcionan como cláusulas relativas pueden tener función atributiva 
(1) (4) o no atributiva, es decir, sin una frase nominal antecedente 
en la cláusula matriz (2).

(4) kwimba’e   [ou-wërä]    ha’e    shu-tuti
 hombre    venir-fin e   l/ella   1pos-tío
 ‘el hombre que vendrá es mi tío’

Cuando las cláusulas nominalizadas con –wërä funcionan como 
argumento de la cláusula matriz pueden tomar morfología nominal 
(5)-(7).

(5) me’ë-ha    she   [a-yapo-wërä-re]
 dar-imper  yo   1sg.ac-hacer-fin-pl

 ‘los (trabajos) que me han dado a mí’

(6) a-yakatu       [a-ma’enti-wérä-pe]
 1sg.ac-arreglar   1sg.ac-sembrar-fin-loc

 ‘voy a preparar donde voy a sembrar (la tierra)’

(7) a-mbe’u-po          nde   [nde-ho-wërä-ipi]
 1sg.ac-narrar-fut   vos   2sg.ac-ir-fin-locmov’
 ‘te voy a avisar por dónde vas a ir’

2.2. Nominalizador –wërä y cláusulas adverbiales de finalidad
El sufijo –wërä cumple, además, la función de imprimir un signifi-
cado de finalidad a la cláusula a cuyo último elemento se sufija. Si 
bien en la mayoría de los casos este elemento es un verbo (8)-(9), 
puede co-ocurrir con otros elementos de la oración (10)-(11).
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(8) ña-mb-oyi          [ya-u-wërä]
 1pl.incl-caus1-asar   1pl.incl-comer-fin

 ‘lo cocinamos para comer’

(9) pïrandu-po-reta kwepi mah kwakwa-íte-a-ré     [kunumi-ré ñono-ha-wërä]
 preguntar-fut-pl  siempre más  anciano-sup-nom-pl muchacho-pl 
 poner-imper-fin

 ‘entonces tienen que preguntar a los más ancianos, para que pongan 
 a los muchachos’

(10) moñínka-mi yapo-ha      ore         arika’e-ipi      [yi-waware-ha he-wërä]
 muñeca-dim hacer-imper nos.(exc.) antes-locmov  3-jugar-1excl  3:proobj-fin

 ‘muñequita (nos) hacían antes (para) nosotros, para que juguemos’

(11) hama      pirandu-po-reta     kwepi   mah    kwakwa-íte-a-r
 entonces   preguntar-fut-pl   siempre   más   anciano-sup-nom-pl

 ‘entonces tienen que preguntar a los más ancianos’

 [kunumi-ré        ñono-ha-wërä]       [siyora-ré    iyeta handi-wërä] hóvene-ré
 muchacho-pl    poner-imper-fin   criolla-pl   hablar con-fin    jóvenes-pl

 ‘para que los elijan, para que los jóvenes hablen con las señoras’

Desde el punto de vista sintáctico, estas cláusulas ocurren, sin 
excepción, después de la cláusula principal (8)-(11), orden que refle-
ja la relación lógica entre los eventos relacionados, corroborando, 
así, la hipótesis de la motivación icónica de la estructura lingüísti-
ca, la cual expresa las relaciones entre los conceptos que codifican 
(Cristofaro 2003). Por su parte, la cláusula dependiente no desplie-
ga un orden de constituyentes diferente al que se observa en la cláu-
sula principal, siendo SOV (12), con el adverbio en posición inicial 
(13) y el argumento benefactivo pospuesto al verbo (14). 
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(12) waka  kambi o-ho-ha         heki-ha-yi          [keso   yapo-ha he(se)-wërä]
 vaca   leche 3ac-ir-1excl  sacar-1excl-frec  queso hacer-1excl 3:proobj-fin

 ‘entonces, íbamos a ordeñar la vaca para hacer queso’

(13) a-ñono       kavi   sanya’i-re   [ñi-mboe-há-se-a-pe               o-ho-ërä]
 1sg.ac-poner   bien   niño/a-pl   3-aprender-imper-des-nom-loc   3ac-ir-fin

 ‘les preparo bien a los chicos, para que vayan a la escuela’

(14) hama        siyora   ou        shi-raha       arika’e [chakeña   a-mba’apo        shu-wërä]
 entonces  criolla 3:venir 1sg.p-llevar  antes  chaqueña 1sg.ac-trabajar 3dat-fin

 ‘entonces vino la señora chaqueña, me llevó antes para que yo trabaje 
 para ella’

Como se señaló anteriormente, los participantes de ambas cláu-
sulas se codifican de igual manera (por medio de los mismos mar-
cadores de personas) independientemente de que los sujetos sean 
(15) o no (16) co-referenciales. 

(15) a-ha          [a-mbori-wërä]
 1sg.ac-ir    1sg.ac-ayudar-fin

 ‘voy a ayudarlos’

(16) a-ma-moi-po                 [sanya’ire hou-wërä]
 1sgac-onh-cocinar-fut niño/a-pl   3:comer-fin

 ‘voy a cocinar para que los chicos coman’

En cuanto a la codificación de TAM, previsiblemente, se obser-
van reducciones en la marcación de futuro y de posterioridad, con-
ceptos que, justamente, se expresan por medio de –wërä. Lo mismo 
sucede con la marcación del aspecto. Según Cristofaro (2003: 164), 
esto se explica por la naturaleza misma de las cláusulas de finalidad: 
el evento dependiente no se ha realizado en el momento en que el 
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evento principal ocurre, por lo tanto, el valor aspectual del evento 
dependiente no es relevante para la relación adverbial y esto desfa-
vorece la marcación de aspecto. En tapiete se observa una situación 
diferente en las cláusulas adverbiales de tiempo, que se identifican 
por medio del sufijo –rä ‘SUB’. En estas cláusulas emergen marcas 
de tiempo (17), aspecto (17)-(18) y modo (19), ausentes en las cláu-
sulas adverbiales de finalidad. 

(17) hama      [ingá  segundo   hijo-ma-po-rä]    meme    shi-mbori-yi-rä 
 entonces otro  segundo hijo-res-fut-sub  madre  1sg.p-ayudar-frec-sub

 ‘cuando estaba por tener mi segundo hijo, mi mamá me volvió a ayudar’

(18) [yoso-ha-yi-rä]         mba-pupu’a-ha h       upi-ha        wate
 moler-1excl-frec-sub   onh-levantarse-1excl  levantar-1excl  arriba 
  ‘cuando lo volvemos a moler, lo hacemos muchas bolitas, lo alzamos arriba’

(19) á-ha-po       ténta-pe      [ti-ni-mbahi-rä]          karu-kwi
 1sg.ac-ir-fut   pueblo-loc   mod-2sg.in-hambre-sub   comer-fut

 ‘voy al centro, si te da hambre comé’

Aunque escasos, se han encontrado ejemplos en los que los dos 
sufijos –wërä y –rä se combinan (20)-(21), con un sentido próximo 
a la expresión de un evento futuro en el pasado. Este patrón de 
co-ocurrencia debe, sin embargo, estudiarse con más detenimiento 
para su mejor comprensión. 

(20) ñande-ré        mba’e    hë’ë-wa      shu   arika’e-ipi      [yuka-wérä-rä]
 nos.(inc.)-pl  cosa    rico-nom   3dat  antes-locmov    matar-fin-sub

 ‘nuestros paisanos prepararon algo para ellos para que los maten’

(21) iri-pavéte-rä              ha’e       ho’u-ha           arika’e-ipi          [mba’eti
 1pl.excl-pobre-sub    el/ella   comer-1excl   antes-locmov    nada 
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 ho’u-ha-wërä-rä]
 comer-1excl-fin-sub

 ‘cuando éramos pobres, eso comíamos antes, cuando no teníamos 
 nada para comer’

2.3. Otras construcciones: arika’e ‘antes’ y ka ‘y’
Además del sufijo –wërä, se han observado otros procesos relacio-
nados con la identificación de cláusulas adverbiales de finalidad: el 
uso del adverbio arika’e ‘antes’ y de la conjunción ka ‘y’. 

Una estructura que emerge con cierta frecuencia es la presencia 
del adverbio arika’e ‘antes, hace mucho tiempo’ que ocurre, como 
marcador discursivo, en el límite entre la cláusula principal y la 
cláusula dependiente, reforzando, así, la frontera entre cláusulas. 
Algunos ejemplos se presentan a continuación.

(22) hama      ha’e-wi        shi-kiwi              o-ho    shi-weru        
  entonces   el/ella-dir   1pos-hermano    3ac-ir   1sg.p-3:traer 

 arika’e    [kiwinti   ai-wërä]
 antes      para acá 1:venir-fin

 ‘entonces de ahí mi hermano me fue a traer antes, para que yo venga 
 para acá’

(23) hama    siyora     ou         shi-raha      arika’e    [chakeña  
 entonces   criolla  3:venir   1sg.p-llevar  antes       chaqueña 

 a-mba’apo        shu-wërä]
 1sg.ac-trabajar   3dat-fin

 ‘entonces vino la señora chaqueña, me llevó antes para que yo trabaje 
 para ella’
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(24) moñínka-mi yapo-ha       ore        arika’e-ipi      [yi-waware-ha he-wërä]
 muñeca-dim hacer-imper nos.(exc.) antes–locmov 3-jugar-1excl  3:proobj-fin

 ‘muñequita (nos) hacían antes (para) nosotros, para que juguemos, jugar’

(25) kiyé-ha       mondo-ha      arika’e-ipi   [sanya’i-re    ñi-mbo’e-wërä]
 miedo-imper   mandar-imper   antes-loc   niño/a-pl  3-estudiar-fin

 ‘tenían miedo de mandar antes a los chicos para que aprendan’

(26) arika’e-ite   ñono-ha      arika’e-ipi     [wi-ropo-ha-pi-wërä]
 antes-sup   poner-1excl   antes-locmov  3-bailar-1excl-instr-fin

 ‘mucho antes poníamos antes (un instrumento) para que bailemos’

(27) iri-pavéte-rä             ha’e      ho’u-ha           arika’e-ipi     
 1pl.excl-pobre-sub   el/ella   comer-1excl   antes-locmov     

 [mba’eti   ho’u-ha-wërä-rä] 
 nada      comer-1excl-fin-sub 
 ‘cuando éramos pobres, eso comíamos antes, cuando no teníamos 
 nada para comer’

(28) mai   nunga   ñónti-wa     ámo-pe          mbówi   raha   shu             
 cosa  algo    plantar-nom   a veces-loc   varios  llevar   3dat

 

 arika’e-ipi     [mi-hë’ë-wa       shu   ka’a    i-ya-pe-wërä]
 antes-locmov   caus1-rico-nom   3dat  bosque  3pos-propietario-loc-fin

 ‘las cosas que plantaban a veces le llevaban algunos antes, le preparaban 
 para ellos, los dueños del monte’

Un estudio más profundo sobre la función de arika’e como iden-
tificador de fronteras interclausales es necesario con el fin de eva-
luar si este comportamiento se limita a la identificación de cláusu-
las adverbiales de finalidad o bien es un fenómeno más extendido. 
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Además, se han observado instancias en las que aun desple-
gando el sufijo –wërä ‘FIN’, la cláusula adverbial de finalidad 
puede ser introducida por la conjunción ka ‘y’ (29) que algunos 
hablantes reemplazan por su equivalente español ‘y’ (30). Estos 
ejemplos, sin embargo, son marginales.

(29) hame      hainá    mbi-pika-ha       ka   [mbi-asao-ha-wërä]
 entonces  de ahí   caus1-picar-1excl  y   caus1-asado-1excl-fin

 ‘entonces de ahí recién lo picamos para asarlo’

(30) ya-kiti              ya-kiti           i      ... [yai-yaki’o-pi-wërä]
 1pl.incl-fregar   1pl.incl-fregar  y   1pl.incl-lavarse la cabeza-inst-fin

 ‘lo refregamos, lo refregamos para lavarnos (el pelo)’

3. Aspectos semánticos: predicados 
desiderativos e instrumentales
Cristofaro (2003: 166) sostiene que las cláusulas adverbiales de fi-
nalidad se diferencian de otro tipo de cláusulas adverbiales por-
que suponen que el realizador del evento expresado en la cláusula 
principal está de alguna manera involucrado en la realización del 
evento dependiente, aunque esto sea una expresión de deseo. Así, 
el semantismo de las relaciones de finalidad es muy similar a las 
relaciones de complemento que se establecen en predicados desi-
derativos. Esta relación semántica parece corroborase en tapiete, ya 
que tanto en la expresión de propósito (31)-(32) como de deseo (33) 
las cláusulas toman el sufijo –wërä.

(31) karu   [ndi-siri-wërä]
 comer   2sg.in-crecer-fin

 ‘comé para crecer’
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(32) ñani   e-kwa   [ndi-wähë     nde-ho-wërä]
 correr   imp-ir   2sg.ac-llegar  2sg.ac-ir-fin

 ‘corré para llegar a tiempo’

(33) ña-hänö           [paré    ténta-ipi          ya-ha-wërä]
 1pl.incl-esperar   mañana  pueblo-locmov   1pl.incl-ir-fin

 ‘esperamos ir mañana al pueblo’

Finalmente, es frecuente que el sufijo –wërä ‘FIN’ combinado 
con el sufijo instrumental –pi ‘INST’ resulten en una construcción 
nominalizada con sentido instrumental y futuro.

(34) a-pisi          [a-iyeta-pi-wërä]
 1sg.ac-agarrar     1sg.ac-hablar-inst-fin
 ‘tomo para hablar (el micrófono)’

(35) arika’e-ite    ñono-ha      arika’e-pi      [wi-ropó-ha-pi-wërä]
 antes-sup    poner-1excl   antes-locmov   3-bailar-1excl-inst-fin

 ‘mucho antes poníamos antes (un instrumento) para que bailemos’

(36) potá-ä     o-a          shu    [mbi-para-pi-wërä]
 querer-neg  3ac-comprar   3dat    caus1-color-inst-fin

 ‘no le quería comprar (lápiz) con lo que va a escribir’

(37) ya-kiti              i      [... yai-yaki’o-pi-wërä]
 1pl.incl-fregar   y   1pl.incl-lavarse la cabeza-inst-fin

 ‘lo refregamos para lavarnos (el pelo)’

4. Conclusiones
En este trabajo se han esbozado las principales características de las 
cláusulas adverbiales de finalidad en tapiete. El tapiete pertenece 
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al grupo de lenguas de la familia TG que, por un lado, perdieron 
el sistema de alineamiento ergativo-absolutivo característico de las 
cláusulas subordinadas y, por otro lado, conservan, del PTG, la no-
minalización como mecanismo que identifica cierto tipo de cláusu-
las subordinadas, entre ellas las de finalidad.

Una de las funciones de las construcciones formadas a partir del 
nominalizador de cláusula –wërä es la de expresar un propósito o 
finalidad. Desde el punto de vista sintáctico, este tipo de cláusulas 
aparece invariablemente después de la cláusula principal y preserva el 
orden de constituyentes no marcado de la cláusula principal. Desde 
el punto de vista de la flexión verbal, se observan notables restriccio-
nes respecto de la marcación de TAM, contrariamente a las cláusulas 
adverbiales de tiempo donde es posible encontrar marcadores moda-
les y aspectuales. En ese sentido, las cláusulas adverbiales de finalidad 
se expresan mayormente por construcciones de deranking en las que 
es notable la ausencia de distinciones flexivas, diferenciándose, así, 
de las cláusulas adverbiales de tiempo que se encuentran más cerca-
nas al polo de equilibrio por la complejidad de la flexión verbal que, 
aunque no es frecuente, emerge en textos espontáneos.
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