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TIPOLOGÍA DE LOS SISTEMAS NUMERALES DE LAS
LENGUAS CHIBCHAS DE COSTA RICA

Mario Portilla

RESUMEN

Esta investigación propone clasificar las lenguas chibchas habladas en Costa Rica según tres
parámetros: el tipo básico de numeración, el lugar del numeral-en la frase como determinante
y la existencia de una correlación entre el numeral y ciertas clases génericas nominales. Ade-
más, estudia detalladamente, desde una perspectiva diacrónica, cuál pudo haber sido el tipo bá-
sico de numeración del antepasado común de estas lenguas.

ABSTRACT

This article proposes a classification of the Chibchan languages spoken in Costa Rica based on
three parameters: the basic type of numeration, the placement of the number in the phrase as
determiner, and the existence of a correlation between the number and certain gender classes
of nouns. Furthermore, diachronically, it speculates on possible origins of the basic type of nu-
meration in these languages.

1. Introducción

El propósito de la presente investigación es ofrecer una caracterización tipológica de
los sistemas numerales de las lenguas chibchas que se hablan actualmente en Costa Rica. Se
han tomado en cuenta para ello las siguientes lenguas: el guatuso, el térraba, el boruca, el ea-
bécar, el bribri, el guaimí y el bocotá l.

En una posible caracterización tipológica de los sistemas numerales de las lenguas
chibchas, se podrían tomar en cuenta los siguientes parámetros:

/. El tipo básico de los sistemas de numeración

Este se determina por la cantidad expresada por el numeral mayor simple. Aunque teóri-
camente cualquier cantidad numeral podría constituir una base de numeración, los tipos más co-
munes en las lenguas son los siguientes: el tetracimal de base cuatro, el quinario de base cinco,
el senario de base seis, el decimal de base diez y el vigesimal de base veinte. La tipología corres-
pondiente a las lenguas chibchas estudiadas será tratada ampliamente en el próximo apartado.



Estas son el guatuso y el cabécar de Ujarrás. Estas lenguas poseen numerales simples
solamente para las cantidades de uno a cinco (ver ejemplos en el apéndice 1). Para cantidades
mayores, utilizan numerales compuestos que toman como base el concepto del numeral 'cin-
co'. Por ejemplo, en guatuso, el número 'seis' se expresa como o.tiq anaka.i]a, literalmente,
'cinco uno', o sea, 'cinco + uno'; y 'siete' se expresa como o.tírj paiuqka, literalmente 'cinco
dos', o sea, 'cinco + dos'.

Actualmente, en cabécar de Ujarrás, aunque existe, por supuesto, un morfema simple
para expresar el numeral 'cinco', cantidades superiores a este número, como 'seis', 'siete',
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II. El lugar que el numeral ocupe en la frase como determinante

Por ejemplo, si el determinante aparece antepuesto o pospuesto al nombre determina-
do, o bien, si puede aparecer en ambas colocaciones.

Las lenguas estudiadas se distribuyen de la siguiente manera:
a. con numeral antepuesto: boruca.
b. con numeral pospuesto: térraba, bribri, bocotá y guaimí.
c. con numeral antepuesto o pospuesto: guatuso y cabécar.
Una consideración diacrónica es que, de acuerdo con lo anterior, se podría suponer

que los numerales originalmente en la familia chibcha, o por lo menos en las lenguas de la lla-
mada rama meridional ístmica de la familia a la que pertenecen todas las lenguas considera-
das con excepción del guatuso, se colocaban pospuestos al nombre determinado. Los casos
del boruca, el guatuso y el cabécar podrían ser explicados quizás por una influencia del espa-
ñol, cuyos numerales se anteponen al elemento determinado.

fll. La existencia de una correlación entre los numerales y ciertas clases genéricas
de los nombres

Con la excepción del guatuso y del boruca, todas las demás lenguas presentan forma-
tivos de clasificadores nominales relacionados con los numerales. El análisis de esta correla-
ción escapa, sin embargo, a los propósitos de este trabajo. Por otra parte, es interesante seña-
lar que, de acuerdo con Constenla (1988), la misma existencia de clasificadores nominales re-
lacionados con los numerales es una innovación históricamente posterior de aquellas lenguas
que la poseen.

2. Tipología del sistema básico de numeración

A continuación, se considerará el primer aspecto de la caracterización tipológica pro-
puesta respecto de los numerales en las lenguas estudiadas: el tipo básico de numeración.

Estas lenguas se agrupan en tres tipos:

2.1. Lenguas de base quinaria
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etc., se expresan por medio de una frase que incluye el término 'mano'. Entonces, 'seis' se ex-
presa como sá? hulá ?étká kj tª ?éklá, literalmente, 'nuestra mano uno más tener uno', es
decir, 'una mano más uno'; 'siete' se expresa como sá? hulá ?étká kj tª ból, literalmente,
'nuestra mano uno más tener dos', es decir, 'una mano más dos', que es otra manera de ex-
presar 'cinco más dos'.

Para fines comparativos, es interesante describir cómo se forman los numerales
'diez', 'once', 'quince', 'dieciséis' y 'veinte' en ambas lenguas.

En guatuso, el número 'diez' se expresa como pake:nepake:ne ku.irj, literalmente, 'am-
basmanos'. En cabécar de Ujarrás ,'diez' se'expresa de manera semejante, como sá? hulá bótku,
literalmente, 'nuestra mano dos'. En ambos casos, se expresan los conceptos numéricos de 2 x 5.

El número 'once' se expresa de la misma manera en ambas lenguas: (2 x 5) + l. En
guatuso, pake:nepake:ne ku.irj anaka.tja, literalmente, 'ambas manos uno' y, en cabécar de
Ujarrás, literalmente, 'nuestra mano dos más tener uno'.

El número 'quince', sin embargo, no se expresa exactamente de la misma forma en
ambas lenguas, a pesar de que en los dos casos se tiene como base el número 'cinco'. En gua-
tusa, 'quince' se expresa como pake:nepake:ne ku.irj o.tirj, literalmente, 'ambas manos cin-
ea', es decir, (2 x 5) + 5. En cabécar de Ujarrás, se expresa como sá? hulá bªcl3ª-I, literalmen-
te, 'nuestra mano tres', es decir, (3 x 5).

El número 'dieciséis' presenta también, por lo anterior, ciertas diferencias. En guatu-
so, este número se expresa como pake:nepake:ne ku.irj Q:til) anaka.i]a, literalmente, 'ambas
manos cinco uno' es decir, (2 x 5) + (5 + 1). En cabécar de Ujarrás, se expresa como sá? hulá
bªcl3ªl kj tª ?éklá, literalmente, 'nuestra mano tres más tener uno', es decir, (3 x 5) + l.

Por último, el número 'veinte' se expresa en guatuso como pake:nepake:ne ku.irj
nato:ki í)"a: mu:ri, literalmente, 'ambas manos y mis pies también', es decir, probablemente
esta frase refleje la operación (2 x 5) + (2 x 5). En cabécar, por su parte, 'veinte' se expresa
como sá? huJá tké.I, literalmente, 'nuestra mano cuatro', es decir, 4 x 5.

En este punto, es importante comentar el caso especial que representa el cabécar de
Chirripó. En primer lugar, ilustra el principio teórico de que cualquier cantidad numérica pue-
de convertirse en la base de un sistema de numeración. Dado que el informante del cual Ber-
toglia (1983) recogió los datos reconocía el número siete como la cantidad numérica mayor
expresada por una forma simple, tomó este número como la base de numeración. En este ca-
so, estaríamos frente a un sistema básico septenario. Por esta razón, por ejemplo, el número
ocho se expresa como hkéli kí éklá, literalmente 'siete más uno'.

Por otro lado, sin embargo, parece claro que este sistema de numeración constituye
un desarrollo posterior de otros sistemas básicos de numeración. La misma investigadora que
recopiló los datos manifiesta que su informante declaró que "las personas mayores empleaban
un sistema distinto, basado en la expresión sá hulá (sic) pero subrayó el hecho de que este úl-
timo sistema no es común entre la gente joven de Chirripó" (Bertoglia 1983: 10). Además, un
análisis de los materiales de cabécar más antiguo permiten reconocer que las formas para los
números 'seis' y 'siete', actualmente interpretados como formas numerales simples, provie-
nen en realidad de formas compuestas. Así, por ejemplo, Lehmann en 1907 y 1908 (cf. Leh-
mann 1920) recoge los numerales 'seis' y 'siete' en cabécar de Chirripó de la siguiente forma:
El número 'seis' aparece como 'skrer-ki-zetka', o sea, ské.l kj ?étká, literalmente 'cinco más
uno'. Obviamente, de esta forma compuesta provienen los vocablos actuales de cabécar de
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Chirripó hkiétku, tkétko, sétku. 'Siete' aparece como 'skrer-ki-bótke', o sea, ské.l kj bótku,
literalmente, 'cinco más dos'. De esta frase provienen también las formas actuales de cabécar
de Chirripó hké.l, tké.Ika, sitko.

Por último, en los datos de Lehmann, la base numérica de cinco, en los números del
seis al nueve, se expresa con la raíz del número 'cinco' ské.l y no con la palabra para 'mano'.

Estas son el bocotá y el guaimí. Estas lenguas presentan raíces simples para los nu-
merales del uno al diez. Por ejemplo, en bocotá, el número 'diez' para la clase de objetos lar-
gos se expresa como gada-táu, literalmente, 'diez'. En guaimí, 'diez' para la clase de objetos
planos es kun-haudau, literalmente también, 'diez'.

En bocotá, 'once' se expresa como gada-táu gadá-de, literalmente 'diez uno', es de-
cir, 10 + 1. En guaimí, este número se expresa como kun-haudau biti kun-di, literalmente
'diez más uno'.

Además, ambas lenguas tienen una raíz simple para el número veinte. En bocotá, es-
te número se expresa como qada-ri éde, literalmente 'veinte uno', es decir, 1 x 20. En guai-
mí, 'veinte' se expresa como -gre, literalmente 'veinte'.

2.2. Lenguas de base decimal

Estas lenguas son el térraba, el bribri y, quizá, el boruca. Estas presentan numerales
simples del uno al diez (ver apéndice 1). Es interesante notar que, en térraba, el número
'diez' se podía expresar de dos formas: como k'uo-dbób, literalmente 'diez' igual que en bri-
bri dabób, literalmente 'diez' y como sak k'uará, literalmente 'los dedos (de las manos o de
los pies, se supone) uno', es decir, 1 x 10.

Los numerales mayores de 'diez' se expresan, en térraba y en bribri, por medio de for-
mas compuestas y de forma semejante. Por ejemplo, en térraba, el número 'once' se expresa
como sak k'uará kirj]o khuará, literalmente 'los dedos uno más uno', es decir, (1 x 10) + 1.
En bribri, 'once' se expresa como dabób erl3uk kj ékul, literalmente 'diez un-conjunto más
uno', es decir, (1 x 10) + 1.

En térraba, 'quince' se expresa como sak khuará kirj]o k'uojkirj, literalmente, 'los de-
dos uno más cinco', es decir, (1 x 10) + 5. En bribri, este número se expresa como dabób éd-

3uk kj ské.l, literalmente 'diez un-conjunto más cinco', es decir, (1 x 10) + 5 .
En térraba, 'veinte' se expresa como sak <j>úk,literalmente 'los dedos dos', es decir,

2 x 10. En bribri, este número se expresa como dabób bOrl3uk, literalmente 'diez dos-conjun-
tos', es decir, 2 x 10.

El boruca ha conservado solamente los numerales para expresar cantidades del uno al
diez debido a su situación de extrema obsolescencia. En los datos recogidos en el siglo XIX,
se encuentran apenas solamente los numerales del uno al ocho (cf. Quesada 1994). Por estas
razones, es arriesgado incluso hasta clasificar el sistema que presenta esta lengua con unos da-
tos tan exiguos como estos.

2.3. Lenguas de base vigesimal
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La diferencia entre un sistema decimal y uno vigesimal se aprecia mejor por la ba-
se,utilizada en la formación de las decenas. Así, en térraba y en bribri, las decenas se forman
multiplicando sobre la base de 'diez'. Por ejemplo, en térraba, 'cuarenta' se expresa como sak
bkín,es decir, 4 x lO; 'cincuenta' como sak [kin, es decir, 5 x 10. Por otra parte, en bocotá,
'cuarenta' se expresa como gada-hirí bu, es decir, 2 x 20 y 'cincuenta' como gada-hirí bu ga-
da-tau, es decir (2 x 20) + 10.

Es interesante señalar, a modo de comparación, que el cabécar, de acuerdo con los da-
tosrecogidos por Lehmann en 1907, aparentemente era una lengua del tipo denominado qui-
nario-vigesirnal: 'cuarenta' se expresaba como 'sauak-bor', es decir, 2 x 20 y 'cincuenta' co-
mo sauak-mañár-rekala-rnoska', o sea, según Lehmann, 'tres veces veinte más la mitad de
veinte",es decir, (3 x 20) + (20 - lO).

3. Tipología del sistema numeral del protochibcha

Con base en la descripción anterior, se pueden aventurar algunas consideraciones de
Índolediacrónica respecto del antecesor común a estas lenguas chibchas.

Se puede suponer que los datos expuestos apuntan a desechar la hipótesis de que es-
taslenguas fueran originalmente del tipo básico quinario. Una de las razones para ello es que
tantoel guatuso como el cabécar utilizan distintas estrategias para expresar numerales supe-
rioresa cinco. Esta situación se puede ilustrar con el caso del numeral 'seis'. En guatuso, se
expresa como 'el número cinco y el número uno; mientras que, en cabécar, se expresa como
'nuestra mano una vez más (tengo) el número uno'. Lo mismo sucede con el caso del núme-
ro 'quince', que, como se ha dicho, es expresado en guatuso como (2 x 5 ) + 5 Y en cabécar
como3 x 5.

Los textos antiguos tanto de cabécar como de guatuso dejan patente que en ambas len-
guasexistían diversas formas de expresar los numerales mayores de cinco. Para el guatuso, Leh-
mannreporta formas para 'seis' como 'tome mi mano y el número uno de mi otra mano'. Para
elcabécar, ya se mencionó la estrategia para 'seis' de 'el número cinco más el número uno'.

Por otro lado, los datos tanto de Olabarrieta de finales del siglo XVIII (Fernández
1892),como los datos recogidos por Thiel (1882) y, sobre todo, los de Pittier (1904) muestran
laexistencia de formas simples para los numerales del seis al diez en algún dialecto de cabé-
caroPor ejemplo, Pittier recoge las formas 'ter-lu' para 'seis' y'dé-bop' para diez, las cuales
tienencognados en las demás lenguas chibchas comparadas.

Si se descarta, pues, la hipótesis de una base numeral original quinaria, queda la po-
sibilidad de que el sistema numérico haya sido o bien de base decimal o bien de base vigesi-
mal.Aunque a este respecto el autor no tiene todavía una certeza total, ciertos indicios hacen
queprefiera la hipótesis de que el sistema era originalmente vigesimal.

Algunas consideraciones en las que se basa esta hipótesis son las siguientes:
Como se mencionó, el térraba utiliza también dos estrategias para expresar el nume-

ral 'diez'. Una es el uso de la forma simple 'el número diez', otra es la forma compuesta 'los
dedos (de las manos) una vez'. Como se vio, los numerales superiores a 'diez' usan sclamen-
te como base la forma compuesta de 'diez'. El autor supone que esta forma compuesta es un
vestigio del sistema vigesimal original.
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Además, es significativo que, entre ninguna de las lenguas que presentan numerales
simples del uno al diez (térraba, bribri, boruca, bocotá y guaimí), se hallen cognados para los
números 'ocho' y 'nueve'.

Por otro lado, si se parte de un sistema vigesimal como el del bocotá, por ejemplo, se
podría explicar más fácilmente la aparición de las metáforas relacionadas con los dedos, las
manos y los pies que ocurren en estas lenguas para expresar los numerales. Si veinte es la ba-
se original y esta base se relaciona con el cuerpo como totalidad, entonces puede ocurrir que
'veinte' sea 'los dos pies dos veces' como reporta Lehmann para el cabécar, o que 'diez' sea
'los dedos (de las manos o de los pies) una vez' como en térraba, o que 'cinco' sea 'una ma-
no' como en cabécar. Precisamente, Lehmann reporta la forma 'saba zegela' (eekala) con el sig-
nificado de 'nuestro cuerpo' para expresar también el número veinte en cabécar.

Igualmente, se podría hasta pensar que la anterior frase cabécar está relacionada con
las raíces simples del numeral 'veinte' tanto del bocotá -hiri, como del guaimí -qre.

No hay que olvidar, además, que un sistema originalmente vigesimal pero no quina-
rio, es decir, como el del bocotá o del guairnf, puede tomar naturalmente una subbase diez por
ser la mitad de veinte para formar los numerales entre las decenas. Ello explicaría la similitud
en la formación del número 'once' que existe, por ejemplo, entre el guairní kun-haudau biti
kun-di y el térraba sak k'uará kin] o k'uará, expresados como 10 + 1.

Al pertenecer todas las lenguas indígenas de Costa Rica a la misma familia chibcha
es posible considerar los diferentes tipos de sistema numeral desde una perspectiva diacróni-
ea. Así, pues, el análisis de los datos presentado antes permite suponer, con bastante certeza,
que el antepasado común a todas estas variedades no era de tipo quinario. Esto quiere decir
que tanto el cabécar de Ujarrás como el guatuso representan una innovación tipológica al pre-
sentar un tipo numérico quinario. Como se ha dicho, el sistema septenario representado por el
cabécar de Chirripó constituye ya un desarrollo posterior desde el sistema quinario original
del cabécar.

Con menos certeza, se supone que el sistema numérico decimal del térraba, el bribri
y el boruca constituye una modificación posterior de un sistema numérico vigesimal origi-
nal. Sin embargo, existen dos razones fundamentales para sostener esta consideración: pri-
mero, que el térraba presenta dos estrategias diferentes para la formación del numeral 'diez'
y que una de ellas, la compuesta, puede considerarse un vestigio de un sistema vigesimal ori-
ginal. Y, segundo, que los numerales 'ocho' y 'nueve' no encuentran cognados entre ningu-
na de las lenguas que presenta numerales simples del uno al diez (térraba, bribri, boruca, bo-
cotá y guaimí).

Finalmente, se considera que el sistema vigesimal del bocotá y del guaimí represen-
ta mejor la posible situación original del protochibcha o, por lo menos, del antepasado co-
mún que dio origen a las variedades de la denominada rama meridional ístmica de la fami-
lia chibcha.

4. Conclusiones
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Notas

1. Los datos para la clasificación han sido tomados de las siguientes fuentes: Bertoglia 1983 (cabécar),
Constenla 1975 (guatuso), Femández 1892 (cabécar, térraba), Gunn 1980 (guaimí), Lehmann 1920 (gua-
tusa, térraba, cabécar, bribri), Margery 1982 (bribri), Pittier 1882 (térraba, cabécar), Quesada 1995 (bo-
ruca), Salís 1989 (bocotá), Thiel 1882 (térraba, cabécar).
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Apéndice 1 o-o-
Lista de numerales de las lenguas chibchas de Costa Rica

Térraba Cabécar U. Cabécar C. Bribri Bocotá Boruca Guatuso Guaimí

khua-rá Yéklá.rétká '?ékJá:?étká éko.l, ét gadá-de,-éde é'?tse, é'?tsi anaka.i]a kun-di

2 -bú bóJ bó.l bül. bútk -bú, -Ll bú7k pa.urjka -bu

3 -rniá bªd3;!J bªct3ªJ bªd3ªJ, bªct3ªt -bill mal) po:iki:ri -rnau

4 -bkin tké.I hkjJ,tkjJka, tki.I -bága báxkal) pa:keki:ri -boqau ~
tkjtko tT1s

Vl

5 -jkin ské.l hké.I.tké.lka, sk~J -tiqá [ijkárj o.tir] -rike ~
sjtko O

tT1

téroJ -teréqe
:::l

6 -tér sá? hulá Yétká hkiétko, tkétko, téxan o.riq onok:tJo -ti r
kj tª lékJá sétko Or

O
O

7 -kók sá? hulá '?étká hkéJi, tkéJi, kGJ -gúge kúx, kúxk o.tirj pa.urjka -kiki ;¡;'
kjtª bóJ sotko -<

r
Z

8 -kuól) sá? huJá létká hkéJi kí ékJá pákoJ -hába éxtarj, (kúxtarj) o.tiq po:iki:ri -kuo O
kj tª bªct3ªJ

C:,
Vi'
-l

9 -jkób sá? hulá létká hkéJi kj bóJ s\jJjtu, süljtob -ájga kúxtarj éxkux o.tir] pa:keki:ri -inkon fi
>

kj tª tk~J

10 k'uo-dbób, sá? huJá bótko hkéJi kj dabób gada-táu téxkux, pake:ne pake:ne kun-haudau
xak khuará bªct3ªJ krójtarj, ku.iq

bú'?k kúx



Térraba Cabécar U. Cabécar C. Bribri Bocotá Boruca Guatuso Guaimí

11 sak khuará sá7 huJá bótko hkéJi kj hkjJ dabób ed3uk gada-táu gadá- pake:nepake:ne kun-haudau
klqjok'uará kj tª 7ékJá kj ékul de ku.in anaka:ij a biti kun-di

12 sak khuar~ sá7 huJá bótko hkéJi kj hk~J dabób ed3uk gada-táu godé- pake:nepake:ne
kiq]o khuobú kí tá bóJ kj bül bu ku.iq paiurjka

15 sak khuará sá7 huJá dabób ed3uk gada-táu gada- pake:nepake:ne
kirj] o k'uo [kiq bªd3~íJ kj ské.I tigá ku.iq o:til)

16 sak k'uará sá7 huJá dabób ed3uk gada-táu gada- pake:nepake:ne
-e
O

kirj]o k'uoter bªd3;!J kj téroJ terége ku.iq o.tiq ~
kj tª 7ékJá anaka:tLa rr

~
20 sak <j>ók sá7 huJá tké.l dabób bud3uk gada-ri éde pake:nepake:ne -gre ::1
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