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Perfil de la revista

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo 
es una revista especializada en la documentación de fuentes y textos de tradición oral en 
lenguas originarias de México y Mesoamerica, además de lenguas de guatemala y el su-
roeste de estados unidos que estén lingüísticamente emparentadas. además, se publican 
documentos en español cercanamente relacionados con las comunidades indígenas que 
hablan dichas lenguas. como tal, es una revista única en su clase, pues el énfasis está en 
la publicación del texto en sí mismo. los dos principales campos temáticos que se han 
consolidado en la revista son textos filológicos y textos orales modernos 

además de contar con una diversa historia y tradición, pues es una revista publica-
da desde 1943 de manera física, actualmente se publica también de manera electrónica
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TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo 
is a journal specializing in the documentation of sources and texts of oral tradition in 
native languages   of Mexico and Mesoamerica, as well as languages   of guatemala and 
the southwestern united states that are linguistically related. in addition, documents in 
spanish closely related to the indigenous communities that speak these languages   are 
published. as such, it is a one-of-a-kind journal, as the emphasis is on publishing the 
text itself. the two main thematic fields that have been consolidated in the journal are 
philological texts and modern oral texts.

in addition to having a diverse history and tradition, since it is a journal published 
physically since 1943, it is currently also published electronically.
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In tlakatsintli den kipahtia in kiawitl

El señor que cura la lluvia

The Man who Cures the Rain

lucero flores nájera1

isabel pérez Zepeda2

Resumen
In tlakatsintli den kipahtia in kiawitl es una historia que forma parte de la cosmovisión del 
pueblo náhuatl de san isidro Buensuceso, tlaxcala. esta narración se recopiló en el mes de 
noviembre de 2009 y fue narrada por isabel Pérez Zepeda, una mujer bilingüe náhuatl-español 
de 16 años de edad. la historia trata de un señor que quiere aprender a curar la lluvia, en este 
contexto significa “dominarla”, es decir, tener el poder de “hacer que llueva” o que “deje de 
llover”. el poder de curar la lluvia es dado por la Malinche, una señora que vive en el volcán 
del mismo nombre localizado en los estados de tlaxcala y Puebla. en la primera parte de la 
historia, se cuenta cómo la Malinche otorga el don de controlar la lluvia a un señor; y en 
la segunda parte, se narra cómo este señor pone en práctica su nueva habilidad, al hacer que 
llueva y granice para destruir la cosecha de un señor que lo golpeó por robarle unos quelites. 
en la actualidad, se sigue contando la historia sobre la existencia de personas que saben curar 
la lluvia.

Palabras clave: náhuatl de tlaxcala, Malinche, especialistas de la lluvia, venganza, destruc-
ción de la cosecha.

Summary
In tlakatsintli den kipahtia in kiawitl is a tale that is part of the worldview of the nahuatl 
people of san isidro Buensuceso, tlaxcala. this narrative was compiled in november 2009 and 
was narrated by isabel Pérez Zepeda, a 16-year-old nahuatl-spanish bilingual girl. the story 
is about a man who wants to learn to cure the rain, which in this context means ‘to control 
it’, that is, to have the power to ‘make it rain’ or ‘stop raining’. the power to control the rain 
is given by Malinche, a woman who lives in the mountain of the same name located in the 
states of tlaxcala and Puebla. the first part of the story tells how Malinche grants the ability to 
control the rain to a man; and the second part narrates how the man puts into practice his new 

1 instituto de antropología, universidad veracruzana | lucero.flores.najera@gmail.com
2  narradora | Hablante de náhuatl de san isidro Buensuceso, tlaxcala
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ability, by making it rain and hail to destroy the harvest of another man who beat him for stealing 
some quelites. today, the story continues to be told about the existence of people who know how to 
control rain.

Keywords: Tlaxcala nahuatl, Malinche, specialists of the rain, revenge, crop destruction. 

Introducción

México es uno de los países del mundo con una gran riqueza de lenguas indígenas. 
algunas instancias, como ethnologue (2020), sostienen que hay 282 lenguas, y otras 
como el inaLi (2009) registran que hay 364 lenguas (o variantes lingüísticas). el náhuatl 
es la lengua indígena con más hablantes en el país, 1 651 958 según el inegi (2020). 
asimismo, cuenta con una gran variación interna, al punto que podría haber diversas 
lenguas. a pesar de esto, el náhuatl muestra una tendencia al desplazamiento y extinción 
en distintos lugares; uno de ellos es tlaxcala. el náhuatl de tlaxcala, específicamente el 
de san isidro Buensuceso, es una lengua sincrética y con una acelerada pérdida. 

el náhuatl es una de las lenguas que más se documentó durante la colonia, pero 
menos en la actualidad. además, existen pocos materiales de cualquier lengua náhuatl 
que sirvan como base para la investigación, enseñanza, mantenimiento y revitalización. 
en el caso del náhuatl de tlaxcala, existen pocas investigaciones de corte gramatical 
(Hill y Hill, 1978, 1986; flores-nájera, 2019, 2020) y colecciones de cuentos, historias 
o leyendas que reflejen la cultura de los pueblos nahuas tlaxcaltecas (navarrete, 1998; 
nava, 2013). 

debido a lo anterior, resulta importante generar textos que sirvan como base para 
otras investigaciones y también que sean un registro escrito de la cosmovisión indígena 
del lugar. lo último es valioso para que las generaciones de jóvenes y niños que están 
dejando de hablar náhuatl y están perdiendo los conocimientos de su cultura, puedan 
tener un resguardo que les sirva como base para recuperar, mantener y transmitir su 
lengua y cultura. 

la narración que se presenta en este artículo es una historia acerca de los “curanderos 
de la lluvia” en la comunidad náhuatl de san isidro Buensuceso, tlaxcala. los curan-
deros de la lluvia son personas que saben controlarla, es decir, tienen el poder de “hacer 
que llueva” o que “deje de llover”. la Malinche, un personaje femenino que vive en la 
montaña, es quien da dicho poder. en esta narración, se cuenta cómo la Malinche otorga 
el don de controlar la lluvia a un señor. Primero, él tiene que superar un reto y después 
de lograrlo, la Malinche escupe en la boca del hombre para darle el poder de hacer que 
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llueva o deje de llover. asimismo, se cuenta cómo el señor pone en práctica su nueva 
habilidad, al provocar lluvia y granizo para destruir la cosecha de un señor que lo golpeó 
por robarle unos quelites.

la narración tiene una duración de 5 minutos y fue recolectada en noviembre de 
2009. isabel Pérez Zepeda es la mujer que cuenta la historia. ella sabe este relato debido 
a que lo ha escuchado de sus abuelos. ésta es una manera de preservar la cosmovisión 
del pueblo de san isidro Buensuceso. 

La lengua

el náhuatl pertenece a la familia lingüística yutoazteca o yutonahua. la familia recibe 
este nombre a partir de que el yute (ute) es, por un lado, uno de los idiomas que se 
habla en el extremo norte del área, en idaho, eeuu y de que el náhuatl es, por otro lado, 
hablado en el extremo sur de la misma área. específicamente, el náhuatl está clasificado 
dentro del tronco yutonahua del sur y, en particular, en el grupo corachol-náhuatl (inaLi, 
2009: 63). 

el náhuatl presenta una gran variación y algunos investigadores sostienen que hay 
distintas lenguas. dakin (2003: 61) clasifica a la agrupación en dos grandes bloques: 
náhuatl oriental y náhuatl occidental. en el náhuatl occidental, se incluye al náhuatl del 
centro; dentro de este grupo, se ubica al náhuatl de tlaxcala junto con el náhuatl de la 
ciudad de México, el de Morelos y el náhuatl del estado de México. 

a pesar de que el náhuatl es la lengua indígena más hablada en México, es notable 
la disminución de hablantes que ha tenido durante el periodo de 2015 a 2020, según los 
datos del inegi. Mientras que, en 2015, se registraron un total de 1 725 620 hablantes; en 
2020, se contabilizaron 1 651 958. es decir, 73 662 hablantes menos en solo 5 años. la 
misma dinámica sigue el náhuatl en tlaxcala, puesto que, en 2015, el inegi contabilizó 
27 518 nahuahablantes y, en 2020, 23 402. esto significa que en 5 años hubo una dismi-
nución de 4 116 nahuahablantes. 

el texto que aquí se presenta viene de san isidro Buensuceso, una localidad indígena 
que se ubica en las faldas del volcán la Malinche, en el municipio de san Pablo del Mon-
te, en el estado de tlaxcala. en el Mapa 1, muestro la localización de la comunidad de 
estudio, la cual es señalada en un círculo. 
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san isidro Buensuceso tiene 11 476 habitantes (inegi, 2020). el náhuatl es funcional 
en todas sus generaciones. no obstante, cabe resaltar que las personas no sólo son com-
petentes en la lengua vernácula, sino que también lo son en español. Por lo tanto, la 
situación lingüística que impera ahí es altamente bilingüe. lo sorprendente es que no se 
haya desplazado de forma drástica el náhuatl, pues ya son muchos años los que está en 
convivencia con el español.

Hill y Hill (1986, 1999: 17) describen al náhuatl de la Malinche (tlaxcala-Puebla) 
como sincrético. se le ha denominado sincrético porque los hablantes consideran que 
“mezclado” es un término peyorativo que se ha usado para describir el fenómeno de con-
tacto entre el mexicano o náhuatl y el castellano o español. esta manera sincrética de 
hablar representa la interacción y mezcla entre las lenguas, lo cual se observa tanto en la 
gramática (morfología, sintaxis y fonología), como en las ideologías, las identidades y los 
usos de ambas lenguas.3

alfabeto práctico

el sistema de escritura utilizado en el texto está basado en el documento “Breviario: nor-
ma ortográfica del idioma náhuatl”, el cual es coordinado por el instituto nacional de 
lenguas indígenas (inaLi). desde el 2012 a la fecha se han llevado a cabo reuniones con 

3  en la comunidad, se conoce al náhuatl como mexicano; y al español, como castellano. 

mapa 1. localización de san isidro Buensuceso, tlaxcala.
tomado de https://d-maps.com/carte.php?num_car=31095&lang=es y modificado por la autora.
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hablantes de náhuatl de distintos lugares del país para llegar a acuerdos sobre la escritu-
ra de la lengua.

el sistema ortográfico consta de 19 grafemas: cuatro vocales <a, e, i, o> y 15 conso-
nantes <ch, h, k, kw, l, m, n, p, s, t, tl, ts, w, x, y>. no se hace una distinción de duración 
vocálica porque no es un rasgo fonológico, sino que solo está presente en el nivel foné-
tico. esto aplica para el náhuatl en general y para el náhuatl de tlaxcala en particular. 
la correspondencia entre el alfabeto fonético internacional y el alfabeto práctico es la 
siguiente: a= /a/, e= /e/, i= /i/, o= /o/, ch= /t͡ ʃ/, h=/h/, k = /k/, kw= /kw/, l= /l/, m= 
/m/, n= /n/, p= /p/, s= /s/, t= /t/, tl= /t͡ ɬ/, ts= /t͡ s/, w= /w/, x= /ʃ/, y= /j/. el náhuatl de 
tlaxcala también tiene los fonemas /ɲ/, /ɾ/, /r/, /d/, /b/, /g/ y /ʝ/ que provienen de prés-
tamos del español.  

en este artículo, se representa el texto en cuatro líneas, como en el ejemplo en (1), 
tomado de la línea 13 en el texto glosado más adelante. en la primera línea, en el extre-
mo izquierdo aparece el número del ejemplo; enseguida, se encuentra la secuencia de 
palabras transcritas en alfabeto práctico. en la línea 2, se presenta la segmentación por 
morfemas (el uso del símbolo “Ø” se explica más adelante en la sección de características 
gramaticales básicas de la lengua). en la línea 3, se ofrecen las glosas de cada morfema 
dividido en la línea 2. finalmente, en la línea 4 se ofrece la traducción libre al español 
en cursiva.4

1. okilihkeh… línea 1
 o-Ø-k-i-li-h-keh línea 2
 pSd-3S-3op.Sg-decir-apL-perf-pL.S línea 3

 Le dijeron… línea 4

el texto

el náhuatl de san isidro Buensuceso, tlaxcala tiene diferentes géneros discursivos.5 uno 
de los géneros más recurrentes entre la generación adulta es la narración de historias que 

4  la edición de los ejemplos sigue las normas propuestas por esta revista. en general, para las glosas se 
usan las Reglas de glosado de leipzig (https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php). 

5  Bajtín (1982) explica que “las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el 
uso de la lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las es-
feras de la actividad humana, lo cual, desde luego, en nada contradice a la unidad nacional de la lengua. el 
uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados [textos] (orales y escritos) concretos y singulares, 
que pertenecen a los participantes de una esfera de la praxis humana. estos enunciados [textos] reflejan las 
condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas no sólo por su contenido (temático) y por su 
estilo verbal, o sea, por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, 
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reflejan la cosmovisión de los ancestros. los abuelos tienen estos conocimientos y son 
trasmitidos a sus hijos y nietos. sin embargo, en la actualidad la generación de jóvenes y 
niños ya no conocen muchas historias debido a la nueva reestructuración de la familia 
y la convivencia con las nuevas maneras de establecer comunicación, es decir, la presen-
cia de medios de comunicación como la televisión, el celular y el internet.6

generalmente, las historias de los adultos están relacionadas con “la Malinche”, una 
mujer que vive en la montaña. en la mayoría de los casos, las personas buscan a la Ma-
linche para que les regale poderes o riqueza. antes de obtener esos dones, los interesados 
deben cumplir una serie de retos que les son solicitados; si logran pasarlos, la mujer les 
regala lo que llegaron a buscar. 

la narración sobre los especialistas de la lluvia fue grabada sólo en casete, y aunado 
a esto, las condiciones ambientales no permitieron que la grabación sea limpia y 
claramente audible en algunos momentos. esta historia forma parte del corpus que reco-
lecté para la tesis de maestría durante el periodo de 2007 a 2009. 

la grabación de la narración fue inesperada porque en realidad yo llegué a la casa 
de isabel para grabar a su mamá. sin embargo, ese día llegó un vendedor de cazos y la 
señora pasó un buen rato negociando la compra del producto. Mientras tanto, en el patio 
de la casa estábamos varios niños, primos de isabel, y yo platicando. isabel se acercó para 
saber de qué hablábamos y le comentamos que estábamos contando varias leyendas del 
pueblo. ella también empezó a contar historias que conocía y una de ellas era sobre “los 
curanderos de la lluvia”, una narración que había escuchado de sus abuelos. los niños se 
interesaron demasiado en ese tema y le pidieron que lo contara. Yo le pregunté si podía 
grabarla y aceptó. de esta manera, el texto que se presenta aquí fue extraído de una con-
versación más larga entre isabel, los niños y yo.

la historia está dividida en dos partes: adquisición del don de controlar la lluvia y la 
práctica de esta habilidad. en la primera parte, se cuenta cómo había un señor intere-
sado en aprender a controlar la lluvia y fue a ver a otro señor que ya sabía para que lo 
ayudara. los dos señores fueron al cerro (volcán o montaña) a buscar a la Malintsin o 
Malinche, una señora que les otorga ese poder. una vez que llegaron, encontraron un 

ante todo, por su composición o estructuración. los tres momentos [aspectos] mencionados— el contenido 
temático, el estilo y la composición —están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado 
[texto] y se determinan, de un modo semejante, por la especificidad de cada esfera de uso de la lengua 
que elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. 
(Bajtín, 1982: 248).

6  las familias anteriormente eran extendidas, es decir, convivían diferentes generaciones en el mismo 
espacio; sin embargo, ahora frecuentemente las familias son nucleares porque sólo convive una sola ge-
neración en el hogar. 
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montón de piedras y el señor que ya sabía “curar la lluvia” dijo algunas palabras y las 
piedras se abrieron. ellos entraron y encontraron ahí a la mujer, le contaron el motivo de 
su visita y ella le dijo al señor que quería aprender, que primero tenía que ir a pasear al 
bebé de la señora y si aguantaba ese reto, entonces sí le podía regalar ese don. el señor 
fue a pasear al bebé y a la mitad del camino se dio cuenta de que era una víbora y no 
un humano; aguantó y siguió caminando hasta regresar a la casa de la Malintsin. ahí, 
le entregó al bebé, y la señora le pidió que abriera la boca para que le escupiera y así ya 
pudiera tener el poder de controlar la lluvia. 

en la segunda parte de la historia, se cuenta cómo el señor pone en práctica su nueva 
habilidad. un día fue a robar unos quelites al terreno de un señor que tenía mucho dine-
ro y muchas tierras. en ese momento, el sirviente del adinerado lo encontró robando y lo 
golpeó. el señor ya enojado por los golpes que recibió, comenzó a rezar para provocar la 
lluvia y, de un momento a otro, empezó a llover y a granizar, destruyendo solamente el 
terreno donde estaban los quelites. toda la cosecha se perdió y cuando llegó el dueño a 
preguntar por qué, el sirviente le contó la historia. el dueño le dijo que había hecho mal 
porque el señor a quien había golpeado era un “curandero de la lluvia”, que era mejor 
que le hubiera regalado los quelites, en lugar de tratarlo mal. ahora, toda su cosecha se 
había perdido. es importante resaltar que el don de controlar la lluvia puede ser usado 
para beneficio o para hacer un mal; en el caso de esta parte de la historia, el poder se 
usó para dañar. 

algo muy interesante en este tipo de género discursivo es que siempre está la presen-
cia de personas dotadas de poderes ‘mágicos’ o animales que tienen todas las característi-
cas y comportamiento de seres humanos. Y aunque desde una visión externa, suene rara 
o poco creíble la veracidad y ocurrencia de estas historias, para la gente del pueblo es 
algo verdadero que puede ser atestiguado por varias personas e incluso se puede señalar 
quiénes exactamente tienen aún esos dones o poderes.7

ahora, voy a mencionar tres características lingüísticas que subyacen en el texto In 
tlakatsintli den kipahtia in kiawitl ‘el señor que cura la lluvia’. la primera de ellas es 
que hay dos voces: la de la narradora y la de los personajes que intervienen en la historia; 
la voz de la narradora se presenta sin ningún signo adicional, como en (2) tomado de 
(1) en el texto glosado; y la voz de los personajes se presenta entre guiones largos (—) y 

7  debo comentar que, en mi experiencia personal, estas historias a veces me generan contradicción 
porque parece que en un terreno de ‘realidad’ serían imposibles de suceder; sin embargo, la gente cuenta sus 
testimonios como verdaderos y, de hecho, yo tuve un familiar que tenía este don y mi mamá me contó cómo 
ella atestiguó la manera en que nuestro familiar hizo que parara la lluvia. ante esta situación es difícil no 
creer en estas historias, que al final reflejan la cosmovisión cultural.  
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comillas (“ ”), como en (3) tomado de (5) en el texto glosado. nótese que la voz de los 
personajes se da en forma de habla reportada directa.

2. sepa okatka se tlakatsintli ke oknekia ksalos,
 se-pan o-Ø-katka se tlaka-tsin-tli ke o-Ø-k-neki-a
 uno-Loc pSd-3S-estar[imperf] indef señor-rev-abS que pSd-3S-3op.Sg-querer-imperf

 Ø-k-salo-s
 3S-3op.Sg-aprender-irr

 una vez había un señor que quería aprender,

3. —“¡nechonwika!”—,
 xi-nech-on-wika
 impt-1op.Sg-hon-llevar

 —“¡lléveme!”—,

la segunda característica es la presencia de paralelismos. esto se puede observar en el 
siguiente par de ejemplos. en (4) tomado de la línea (26) del texto glosado, la Malinche 
le da una orden al hombre que quiere aprender a curar la lluvia y en (5) tomado de la 
línea (27) del texto glosado, el hombre le contesta, retomando la estructura de la emisión 
anterior. este es un tipo de paralelismo estructural y léxico (Bricker, 1974).

4. —“pero ¡amo kana xiktekahkawa!”—;
 pero amo kana xi-k-tekah-kawa
 pero neg indef:donde impt-3op.Sg-echar-dejar

 —“pero ¡no lo avientes donde sea!”—;

5. —“amo, amo kana niktekahkawas”—,
 amo amo kana ni-k-tekah-kawa-s
 neg neg indef:donde 1S.Sg-3op.Sg-echar-dejar-irr

 —“no, no lo aventaré donde sea”—,

la tercera característica es que el náhuatl de san isidro Buensuceso es sincrético y 
eso se puede observar en distintos niveles de la lengua (fonológico, morfológico, léxico 
y sintáctico).8 en el texto glosado se manifiestan principalmente préstamos léxicos del 

8  un trabajo completo que aborda esta temática es el que realizaron Hill y Hill (1986) en el área de la 
Malinche. los autores analizaron la forma sincrética del habla, los préstamos léxicos, la convergencia fonoló-
gica, la convergencia sintáctica, el cambio de código hacia el español, entre otros temas.
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español al náhuatl. Por ejemplo, las palabras ‘pero’ y ‘bwelta’, en (6) tomado de la línea 
(24) en el texto glosado. la palabra ‘bwelta’ no es pronunciada exactamente con una [u] 
como la del español porque el náhuatl carece de esa vocal y, en su lugar, es pronunciada 
como una [w], sonido que sí existe en el náhuatl.

6. —“pero achto kwikas in nopiltsintli kmakati se bwelta”—;
 pero achto Ø-k-wika-s in no-pil-tsin-tli Ø-k-maka-ti se
 pero primero 3S-3op.Sg-llevar-irr def 1poS.Sg-hijo-afec-abS 3S-3op.Sg-dar-and.n.pSd  indef

 bwelta
 vuelta

 —“pero primero llevará a dar una vuelta a mi bebé”—;

además de los préstamos lingüísticos, también hay un fenómeno de convergencia 
sintáctica, producto del sincretismo.9 un ejemplo de esta convergencia es el uso de la 
partícula ‘de’ del español en múltiples contextos del náhuatl. esta partícula está pre-
sente desde el periodo colonial e inicialmente tenía la misma función que en espa-
ñol, es decir, un uso preposicional (Hill y Hill, 1999). en el náhuatl de tlaxcala, sigue 
usándose como preposición, como en (7) tomado de la línea (30) del texto glosado. 
adicionalmente, la partícula ‘de’ funciona como un subordinador en cláusulas relativas, 
como en (8) tomado de la línea (4) del texto glosado. esta partícula se extiende a más 
contextos, pero hasta ahora no los he analizado (véase Hill y Hill, 1999: 327-350 para 
detalles sobre este tema).

7. oasito den tlahko den atl;
 o-Ø-asi-to den tlahko de=n a-tl
 pSd-3S-llegar-and.pSd Sub mitad de=def agua-abS

 Llegó donde es la mitad del río;

8. wan… okilito se tlakatsintli de yekmati… kipahtis:
 wan o-Ø-k-i-li-to se tlaka-tsin-tli de ye=Ø-k-mati
 y pSd-3S-3op.Sg-decir-apL-and.pSd indef hombre-rev-abS Sub ya=3S-3op.Sg-saber[imperf]

 y le fue a decir a un señor que ya sabe curarla:

9  la convergencia sintáctica es el proceso mediante el cual la sintaxis del mexicano que se habla en la 
región de la Malinche converge, es decir, se asemeja al español local (Hill y Hill, 1999: 263).
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Características gramaticales y tipológicas básicas del náhuatl  
de San Isidro Buensuceso, Tlaxcala

en esta sección, voy a presentar algunos rasgos gramaticales y tipológicos del náhuatl de 
san isidro Buensuceso, tlaxcala, que son necesarios para comprender el texto glosado 
sobre los especialistas de la lluvia. el náhuatl de san isidro Buensuceso es una lengua 
de marcación en el núcleo, aglutinante y polisintética. la lengua es polisintética debido 
a que las frases nominales reciben un rol temático del verbo vía la coindexación con un 
morfema flexivo sobre el núcleo de la frase o la incorporación (Baker, 1996).

la lengua tiene un alineamiento nominativo-acusativo. la persona gramatical se 
marca con prefijos y el plural se marca con sufijos cuando ambas categorías no están 
fusionadas. en el cuadro 1, muestro los prefijos de persona que marcan el sujeto y objeto.

Persona  
y número gramatical

nominativo
sujeto

acusativo
objeto

1sg ni- nech-

2sg ti- mits-

3sg Ø- k-/h-/ki-/Ø
1Pl ti-    …-h/-keh/-kan/-we tech-

2Pl nan-…-h/-keh/-kan/-we amech-

3Pl Ø-   …-h/-keh/-kan/-we kin-

cuadro 1. Morfemas de alineamiento nominativo-acusativo  
en el náhuatl de san isidro Buensuceso, tlaxcala.

del cuadro de arriba, haré dos observaciones. la primera está relacionada con la 
marcación de persona gramatical en función de sujeto. en el náhuatl en general y en 
particular en el de Buensuceso, no hay marca prefijal para la tercera persona, pero en el 
texto la represento con el símbolo “Ø-” para seguir el paradigma de marcación y así dar 
claridad y orientación al lector.  

la segunda observación es con respecto a la marcación de persona en función de 
objeto. el prefijo de objeto de tercera persona singular puede realizarse como k-, como 
en (9) tomado de la línea (28) del texto glosado, o como ki-, como en (10) tomado de 
la línea (58) del texto glosado, o como h-, como en (11) tomado de la línea (39) del 
texto glosado, o elidirse, como en (12) tomado de la línea (76) del texto glosado. en 
este último caso y por razones paradigmáticas marco entre cuñas “< >” al prefijo elidi-
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do. todas las realizaciones del morfema dependen de procesos morfofonológicos (véase 
flores-nájera, 2019). 

9. —“pues ¡xikmeme!”—
 pues xi-k-meme
 pero impt-3op.Sg-cargar

 —“pues ¡cárgalo!”—

10. wan okichihchak
 wan o-Ø-ki-chihcha-k
 y pSd-3S-3op.Sg-escupir-perf

 y la escupió.

11. —“¿amo otihtekahkah?”—;
 amo y=o-ti-h-tekah-kah 
 neg ya=pSd-2S.Sg-3op.Sg-echar-dejar[perf]

 —“¿no lo aventaste?”—;

12. —“¿akin omitsilih tikwis?”—;
 akin o-Ø-mits-i-li-h ti-<k>-kwi-s
 int:quién pSd-3S-2op.Sg-decir-apL-perf 2S.Sg-3op.Sg-agarrar-irr

 —“¿quién te dijo que lo agarraras?”—;

un rasgo gramatical que sobresale en todo el texto es el sistema de marcación de 
tiempo, aspecto y modo. la lengua marca las categorías gramaticales de tiempo, aspecto 
y modo que forman dos sistemas morfológicos: tiempo-modo como prefijos y aspecto-
modo como sufijos. el cuadro 2 enlista las oposiciones que se marcan bajo cada catego-
ría gramatical juntamente con los afijos que las marcan. estos morfemas son exclusivos 
a los predicados verbales.

sistema categoría valor Morfema

tiempo/modo
(prefijal)

tiempo
Pasado o-

no pasado Ø

Modo
imperativo xi-

exhortativo ma-
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sistema categoría valor Morfema

Modo/aspecto
(sufijal)

Modo

irrealis -s

condicional-adversativo -skia

contrafactual -ni

aspecto

imperfectivo -ya/ Ø
Perfectivo -k/-h/-Ø
Perfecto -ka

cuadro 2. afijos de tiempo, aspecto y modo en el náhuatl  
de san isidro Buensuceso, tlaxcala.

flores-nájera (2019) argumenta que los morfemas que marcan el sistema tiempo-
modo son prefijos que se gramaticalizaron a partir de clíticos o partículas adverbiales; 
es decir, tienen un origen común. esto está en consonancia con la propuesta de steele 
(1976) de que el protonáhuatl era una lengua de verbo final y, por lo tanto, mayormente 
con sistemas sufijales y no prefijales, una característica que es compartida por las len-
guas de la familia yutonahua. 

en cuanto al sistema sufijal, voy a hacer unas notas breves sobre el aspecto imperfec-
tivo, perfectivo y el modo irrealis. esto es necesario para entender el texto glosado que 
presento más adelante. 

el imperfectivo no enfoca los límites temporales del evento (comrie, 1976: 25). éste 
se usa frecuentemente para eventos habituales. en el náhuatl de san isidro, el imperfec-
tivo puede ser marcado y no marcado. el imperfectivo carece de marca en contextos de 
presente, como en (13) tomado de la línea (19) del texto glosado, y este se marca con el 
sufijo -ya en contextos de pasado, como en (14) tomado de la línea (67) del texto glo-
sado. en los casos donde no hay marca de imperfectivo, incluyo la glosa entre corchetes 
pegado al verbo (y no agregué un cero) porque esta base lleva información de imperfec-
tivo. es decir, un verbo conjugado en imperfectivo y presente es la forma menos marcada 
del verbo porque no hay marcas (véase flores-nájera, 2019 para detalles sobre el aspecto 
imperfectivo).

13. Kilia in soatsintli,
 Ø-k-i-lia in soa-tsin-tli
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] def mujer-rev-abS

 le dice a la señora,
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14. okinpiaya nihki itlalwan;
 o-Ø-kin-pia-ya nihki i-tlal-wan
 pSd-3S-3op.pL-tener-imperf también 3poS.Sg-tierra-pL

 también tenía sus tierras;

el perfectivo enfoca el evento como un todo, es decir, sin distinción de las fases que 
forman la situación (comrie, 1976: 15). en el náhuatl de Buensuceso, el sufijo perfectivo 
tiene tres alomorfos: -k, -h o Ø. la elección del sufijo depende del tipo de verbo y de la 
base verbal; en general, hay dos bases verbales, una larga y otra reducida (véase flores-
nájera, 2019 para detalles sobre la formación del aspecto perfectivo). además de los sufi-
jos y de las bases verbales que forman al perfectivo, es importante notar que este aspecto 
siempre coocurre con el prefijo o- de tiempo pasado.

el sufijo -k se combina con la base larga para formar el aspecto perfectivo, como en 
(15) tomado de la línea (102) del texto glosado. debido a procesos fonológicos, el sufijo 
tiende a desaparecer, como en (16) tomado de la línea (81) del texto glosado. en estos 
casos y por razones paradigmáticas, marco entre cuñas “< >” al sufijo elidido.

15. —“wan in neh oniknenahwak”—;
 wan in neh o-ni-k-nen-ahwa-k
 y def 1Sg pSd-1S.Sg-3op.Sg-mucho-regañar-perf

 —“y yo lo regañé mucho”—;

16. kihtos: —“pos axan onechnenwitehtewakeh”—
 Ø-k-ihto-s pos axan o-Ø-nech-nen-witeh-t-ewa-<k>-keh
 3S-3op.Sg-decir-irr pues ahora pSd-3S-1op.Sg-mucho-golpear-Lig-aux:echar-perf-pL.S

 dice: —“pues ahora ya me dejaron golpeado demasiado”—

el sufijo -h se combina con bases reducidas de verbos que terminan en -ia y -oa, 
como en (17) tomado de la línea (13) del texto glosado. en este ejemplo, el verbo ilia 
‘decir a alguien’ elide la vocal [a] y toma el sufijo-h de perfectivo. 

17. okilihkeh…
 o-Ø-k-i-li-h-keh
 pSd-3S-3op.Sg-decir-apL-perf-pL.S

 Le dijeron…

el resto de las bases verbales reducidas no se flexionan con ningún sufijo de perfec-
tivo, como en (18) tomado de la línea (80) del texto glosado. en este ejemplo, el verbo 
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kwalani ‘enojarse’ elide la vocal final [i] y no toma sufijo de perfectivo. en estos casos, 
la glosa va entre corchetes junto al verbo porque la base verbal lleva la información de 
aspecto. 

18. entons lego in tlakatsintli okwalan;
 entons lego in tlaka-tsin-tli o-Ø-kwalan
 entonces luego  def hombre-rev-abS pSd-3S-enojar[perf]

 entonces luego el señor se enojó;
 
en cuanto al modo irrealis, flores-nájera (2019) muestra evidencia de por qué en el 

náhuatl de san isidro, el sufijo -s marca modo irrealis y no tiempo futuro. este morfema 
se usa para eventos futuros, descripción de procesos, para crear expectativas en el oyente 
y en construcciones condicionales (2019: 343-347). en el ejemplo (19) tomado de la 
línea (50) del texto glosado, la marca de irrealis codifica una acción futura; y en (20) 
tomado de la línea (81) del texto glosado, el verbo flexionado en irrealis crea una expec-
tativa en el interlocutor, el evento ocurre en el momento de la conversación y significa 
‘dice’. este no se puede interpretar como ‘dirá’ porque es una cita directa de lo que en ese 
momento estaba diciendo el personaje principal de la historia; por lo tanto, el sufijo -s 
no marca futuro. 

19. —“kema, nikinwaltsakwilis”—.
 kema ni-kin-wal-tsakw-ili-s
 sí 1S.Sg-3op.pL-dir-cerrar-apL-irr

 —“sí, los encerraré”—.

20. kihtos: —“pos axan onechnenwitehtewakeh”—
 Ø-k-ihto-s pos axan o-Ø-nech-nen-witeh-t-ewa-keh
 3S-3op.Sg-decir-irr pues ahora pSd-3S-1op.Sg-mucho-golpear-Lig-aux:echar[perf]-pL.S

 dice: —“pues ahora ya me dejaron golpeado demasiado”—

además de que el irrealis codifica valores semánticos, también se emplea en cláusulas 
subordinadas donde otras lenguas usan un verbo no finito o menos finito como en el 
español. específicamente, la forma irrealis del verbo se utiliza en cláusulas subordinadas 
que incluyen complementos (de tipo desiderativo, de obligación o habilidad y o de per-
misión) y cláusulas relativas existenciales (flores-nájera, 2020). esto muestra que, en la 
sintaxis, el irrealis es la forma menos marcada.

los verbos desiderativos se caracterizan por tener sujetos experimentantes que expre-
san el deseo de que la cláusula de complemento sea realizada (stiebels, 2015: 51). en 
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el náhuatl de Buensuceso, un tipo de estructura de complemento con el verbo matriz 
neki ‘querer’ requiere que el verbo subordinado esté obligatoriamente flexionado con el 
morfema de irrealis, como en el ejemplo (21) tomado de la línea (3) del texto glosado. 
además, en este tipo de construcción, hay correferencia obligatoria de sujeto entre el ver-
bo de la cláusula principal y el verbo de la cláusula subordinada.

21. oknekia ksalos kpahtis in kiawitl
 o-Ø-k-neki-a Ø-k-salo-s Ø-k-pah-ti-s in kiawi-tl
 pSd-3S-3op.Sg-querer-imperf 3S-3op.Sg-aprender-irr 3S-3op.Sg-hierba-vbzr-irr def lluvia-abS

 quería aprender a curar la lluvia

flores-nájera (2019: 366-371) muestra varias evidencias de que en las construcciones 
como las de (21), el irrealis es la forma sintácticamente menos marcada y menos finita 
que se usa en contextos de mayor integración clausal.

���

in tlakatsintli den kipahtia in kiawitl

tetlapwihki: iSabeL pérez zepeda

1 sepa okataka se tlakatsintli ke oknekia ksalos, 2 oknekia ksalos… kpahtis in kiawitl  
3 oknekia ksalos kpahtis in kiawitl 4 wan… okilito se tlakatsintli de yekmati… kipahtis: 

5 —“¡nechonwika!—, 6 —“niksalos nikpahtis in kiawitl kwando kiawi”—. 
7 —Kema, pero tikxikos—. 
8 —Pos ¡tiawe!—.
9 otlehkokeh, 10 otlehkokeh asta tlakpak, 11 otlehkokeh. 12 oasitoh kan okatka se 

tetl de wei. 13 okilihkeh… 14 mati tlen okilih in tlakatsintli; 15 omotlapoh non tetl; 16 
okalahkeh parejo; 17 oasitoh, 18 oasitoh asta tlahtek. 19 Kilia in soatsintli, 20 in Malint-
sin kilia:

21 —“onikwalik nin tlakatsintli, 22 kineki ksalos kpahtis in kiawitl”—;
23 —“ah kema”—,
24 —“pero achto kwikas in nopiltsintli kmakati se bwelta”—;
25 —“kema”—,
26 —“pero ¡amo kana xiktekahkawa!”—;
27 —“amo, amo kana niktekahkawas”—,
28 —“pues ¡xikmeme!”—;
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29 okmemeh; 30 oasito den tlahko den atl; 31 omixkwep in tlakatsintli; 32 okitak se 
koatl; 33 wan kilia:

—“pero ye tlahko onechilih in soatsintli amo niktlamotlas nipiltsintli”—.
34 omoxikoh in tlakatsintli. 35 okmakato in bwelta. 36 oasito, 37 kilia:
—“yonikwalik in mopiltsintli”—;
38 —“axan yotikwalik”—;
39 —“¿amo otihtekahkah?”—;
40 kilia: —“amo onihtekahkah”—.
41 —“a ber xtlapo mokamak”—;
42—“kema”—;
43 oktlapoh; 44 okamachihchak in soatsintli. 45 Kilia: 
—“axan ye tiwelitis kpahtis in kiawitl”—. 46 —“se rato, nikinkahkawas in nochi-

towan”—; 47 —“tikwaltsakwilia” —48 —“porke tlamo tikwaltsakwilis, nochi yektla-
motlas in milli”—, 49 —“nochi ktlamotlas”—;

50 —“kema, nikinwaltsakwilis”—.
51 lego owaltemokeh parejo, 52 owaltemokeh. 53 ompa tiotlak, omokahkah se 

kiawitl; 54 opeh nentesiwi. 55 tons, in tlakatsintli kilia:… 56 opeh resaroa 57 wan ok-
machotih in kiawitl 58 wan okichihchak. 59 tons omonaktih in kiawitl; 60 san opeh 
kiawi, kiawi; 61 tlatsotsonkiawi; 62 opeh tlatsotsonkiawi.

63 tons non tlakatsintli komo yoksaloh; 64 sepa oyah okwito seki kilitl; 65 okwito 
itech se tlalli den kan non tlakatsintli okpiaya itomin; 66 okinpiaya tlalli; 67 okinpiaya 
nihki itlalwan; 68 okatka miek milli, pwro ayotl; 69 okatka in kilitl. 70 tons in tlakatsint-
li oyah okwito seki kilitl; 71 okasito in… 72 amo oyah yen dweño, 73 oyah ye nitlakewal, 
74 oasito, 75 kilia: 

—“¿tleka otikwik in kilitl?”—
76 —“¿akin omitsilih tikwis?”—;
77 —“amaka”—.
78 opeh nentsotsona in tlakatsintli; 79 oknenwalwitehtewak. 80 entons lego in tlakat-

sintli okwalan; 81 kihtos: 
—“pos axan onechnenwitehtewakeh”—
82 —“wan tla mach amitla onikchih”—;
83 —“tla onikwik san keski kilitl”—;
84 —“onechnenwitek”—;
85 —“axan kitas tlen panos nitlal”—.
86 opeh nenresaroa 87 wan okihtlanih in kiawitl 88 wan opeh nenkiawi; 89 opeh 

tesiwi, 90 pero san itech ye nikwentla; 91 den oksekin amitla omochihkeh, 92 den eskina 
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kan ome kateh in tlalmeh, 93 amitla omochihkeh, 94 nochi kwalli kateh, 95 nochi kwalli 
kateh, 96 pero den yeh, nochi oyek san tlalli, 97 nochi owewetsito. 98 Wan yen tlakatsintli 
den dweño despwes otlachako, 99 kilia nikriado: 

—“¿tlen omochih in nokwentla?”—;
100 kilia: —“es ke onikasiko se tlakatsintli de pobresito”—;
101 —“onikasito kololoto seki kilitl”—;
102 —“wan in neh oniknenahwak”—;
103 —“onikwitek”—;
104 —“ah otikwitek”—;
105 —“pos okwalan”—;
106 —“oknentlamotlatewak kwak yoniah”—;
107 —“okwalan ye nin tlakatsintli”—,
108 —“pos ihkón okchihtewak”—;
109 opeh kinenahwa ye nitlakewal, 110 opeh kinenahwa, 111 kilia: 
—“wan ¿tleka otikahwak?”—;
112—“¿tleka otikwitek?”—;
113 —“otiktlakoliani seki”—;
114 —“otiktlakoliani”—;
115 —“axan ¡xkit tlen yonechchiwilihtewak inon tlakatl!”—;
116 —“porke ye non tlakatsintli pahtia in kiawitl”—.

���

el señor que cura la lluvia

narradora: iSabeL pérez zepeda

1 una vez había un señor que quería aprender, 2 quería aprender… a curar la lluvia, 
3 quería aprender a curar la lluvia 4 y le fue a decir a un señor que ya sabe curarla bien:

5 —“¡lléveme!”—, 6 voy a aprender a curar la lluvia cuando llueva”—.
7 —sí, pero vas a aguantar—.
8 —Pues ¡vamos!—.
9 subieron, 10 subieron hasta arriba, 11 subieron. 12 llegaron donde había una pie-

dra que era grande. 13 le dijeron… 14 no se sabe qué le dijo el señor; 15 se abrió esa 
piedra; 16 entraron juntos; 17 llegaron, 18 llegaron hasta adentro. 19 le dice a la señora, 
20 a la Malinche le dice:
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21 —“traje a este señor,
22 quiere aprender a curar la lluvia”—;
23 —“ah sí”—, 
24 —“pero primero llevará a dar una vuelta a mi bebé”—;
25 —“sí”—,
26 —“pero ¡no lo avientes donde sea!”—;
27 —“no, no lo aventaré donde sea”—,
28 —“pues ¡cárgalo!”—.
29 lo  cargó; 30 llegó donde es la mitad del río; 31 volteó la mirada el hombre; 32 vio 

una víbora; 33 y dice: 
—“pero a la mitad me dijo la señora que no aventara a su bebé”—.
34 se aguantó el señor. 35 le fue a dar la vuelta. 36 llegó, 37 dice: 
—“ya traje a tu bebé”—;
38 —“ahora ya lo trajiste”—;
39 —“¿no lo aventaste?”—;
40 le dice: —“no lo aventé”—;
41 —“a ver abre la boca”—;
42 —“sí”—.
43 la abrió; 44 le escupió en la boca la mujer. 45 dice: 
—“ahora ya podrás curar la lluvia”—. 46 —“en un rato, soltaré la lluvia (lit. soltaré 

a mis chivos)”—; 47 —“la encierras” — 48 —“porque si no la vas a encerrar, tirará 
toda la milpa”—, 49 —“todo tirará”—;

50 —“sí, los encerraré”—.
51 luego bajaron juntos (los dos hombres), 52 bajaron. 53 allá en la tarde, se soltó 

una lluvia; 54 empezó a granizar bastante. 55 entonces, el señor dice:… 56 empezó a re-
zar 57 y persignó la lluvia 58 y la escupió. 59 entonces se paró la lluvia; 60 sólo empezó 
a llover, llover; 61 llovió delgadamente; 62 empezó a llover delgadamente.

63 entonces ese señor como ya aprendió; 64 una vez fue a traer unos quelites; 65 fue 
a traer en un terreno donde ese hombre tenía dinero; 66 tenía muchos terrenos; 67 tenía 
también muchos terrenos; 68 había mucha milpa, pura calabaza; 69 había los quelites. 
70 entonces el señor fue a traer unos quelites; 71 lo fue a encontrar el… 72 no fue el 
dueño, 73 fue su sirviente, 74 llegó, 75 —“le dice: 

¿por qué agarraste el quelite?”—
76 —“¿quién te dijo que lo agarraras?”—;
77 —“nadie”—.
78 empezó a golpear al hombre; 79 lo dejó golpeado demasiado. 80 entonces lue-

go el señor se enojó; 81 dice: 



In tlakatsintli den kipahtia in kiawitl | el señor que cura la lluvia  29

vol. xxvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 11-47 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

—“pues ahora ya me dejaron golpeado demasiado”—
82 —“y a ver no hice nada”—;
83 —“a ver agarré sólo unos cuantos quelites”—;
84 —“me golpeó demasiado”—;
85 —“ahora verá qué le pasará a su terreno”—.
86 empezó a rezar bastante 87 y pidió la lluvia 88 y empezó a llover bastante; 89 em-

pezó a granizar, 90 pero sólo en su terreno; 91 de los otros (terrenos) nada se hicieron, 92 
de la esquina donde están dos de los terrenos, 93 nada se hicieron, 94 nada les pasó, 95 
nada les pasó, 96 pero el de él, todo fue sólo tierra, 97 todo se cayó. 98 Y el señor que es el 
dueño después fue a mirar, 99 le dice a su criado: 

—“¿qué se hizo mi terreno?”—;
100 le dice: —“es que vine a encontrar un señor que es pobrecito”—;
101 —“lo fui a encontrar que fue a recoger unos quelites”—;
102 —“y yo lo regañé mucho”—;
103 —“lo golpeé”—;
104 —“ah lo golpeaste”—;
105 —“pues se enojó”—;
106 —“bastante dejó tirado cuando me fui”—;
107 —“se enojó este señor”—,
108 —“pues así lo dejó hecho”—.
109 empezó a regañarlo su sirviente, 110 empezó a regañarlo, 111 le dice: 
—“y ¿por qué lo regañaste?”—;
112 —“¿por qué le pegaste?”—;
113 —“le hubieras regalado unos (quelites)”—;
114 —“le hubieras regalado”—;
115 —“ahora ¡mira qué me dejó hecho ese hombre!”—;
116 —“porque ese señor cura la lluvia”—.

���

el señor que cura la lluvia
(texto con glosa interlineada)

1. sepa okatka se tlakatsintli ke oknekia ksalos,
 se-pan o-Ø-katka se tlaka-tsin-tli ke o-Ø-k-neki-a
 uno-Loc pSd-3S-estar[imperf] indef señor-rev-abS que pSd-3S-3op.Sg-querer-imperf
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 Ø-k-salo-s
 3S-3op.Sg-aprender-irr

 una vez había un señor que quería aprender,

2. oknekia ksalos… kpahtis in kiawitl,
 o-Ø-k-neki-a Ø-k-salo-s Ø-k-pah-ti-s in kiawi-tl
 pSd-3S-3op.Sg-querer-imperf 3S-3op.Sg-aprender-irr 3S-3op.Sg-hierba-vbzr-irr def lluvia-abS

 quería aprender… a curar la lluvia,

3. oknekia ksalos kpahtis in kiawitl
 o-Ø-k-neki-a Ø-k-salo-s Ø-k-pah-ti-s in kiawi-tl
 pSd-3S-3op.Sg-querer-imperf 3S-3op.Sg-aprender-irr 3S-3op.Sg-hierba-vbzr-irr def lluvia-abS

 quería aprender a curar la lluvia

4. wan… okilito se tlakatsintli de yekmati… kipahtis:
 wan o-Ø-k-i-li-to se tlaka-tsin-tli de ye=Ø-k-mati
 y pSd-3S-3op.Sg-decir-apL-and.pSd indef hombre-rev-abS Sub ya=3S-3op.Sg-saber[imperf]

 Ø-k-pah-ti-s
 3S-3op.Sg-hierba-vbzr-irr

 y… le fue a decir a un señor que ya sabe… curarla:

5. —“¡nechonwika!—,
 xi-nech-on-wika
 impt-1op.Sg-hon-llevar

 —“¡lléveme!”—,

6. —niksalos nikpahtis in kiawitl kwando kiawi”—.
 ni-k-salo-s ni-k-pah-ti-s in kiawi-tl kwando
 1S.Sg-3op.Sg-aprender-irr 1S.Sg-3op.Sg-hierba-vbzr-irr def lluvia-abS cuando

 Ø-kiawi
 3S-llover[imperf]

 voy a aprender a curar la lluvia cuando llueva”—.

7. —Kema, pero tikxikos—.
 kema pero ti-k-xiko-s
 sí pero 2S.Sg-3op.Sg-aguantar-irr

 —Sí, pero vas a aguantar—.
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8. —Pos ¡tiawe!—.
 pos ti-a-we
 pues 1S.pL-ir-pL.S

 —Pues ¡vamos!—.

9. otlehkokeh,
 o-Ø-tlehko-<k>-keh
 pSd-3S-subir-perf-pL.S

 Subieron,

10. otlehkokeh asta tlakpak,
 o-Ø-tlehko-<k>-keh asta tla-k-pak
 pSd-3S-subir-perf-pL.S hasta indef.n.h-cabeza-Loc

 subieron hasta arriba,

11. otlehkokeh.
 o-Ø-tlehko-<k>-keh
 pSd-3S-subir-perf-pL.S

 subieron.

12. oasitoh kan okatka se tetl de wei.
 o-Ø-asi-to-h kan o-Ø-katka se te-tl de Ø-wei
 pSd-3S-subir-perf-pL.S reL:donde pSd-3S-estar[imperf] indef piedra-abS Sub 3S-grande

 Llegaron donde había una piedra que era grande.

13. okilihkeh…
 o-Ø-k-i-li-h-keh
 pSd-3S-3op.Sg-decir-apL-perf-pL.S

 Le dijeron…

14. mati tlen okilih in tlakatsintli;
 Ø-mati tlen o-Ø-k-i-li-h in tlaka-tsin-tli
 neg.3S-saber[imperf]  int:qué pSd-3S-3op.Sg-decir-apL-perf def hombre-rev-abS

 no se sabe qué le dijo el señor;

15. omotlapoh non tetl;
 o-Ø-mo-tlapo-h non te-tl
 pSd-3S-ipS-abrir-perf  med piedra-abS

 se abrió esa piedra;



Tlalocan RevisTa de fuenTes paRa el conocimienTo de las culTuRas indígenas de méxico

32 Lucero fLoreS nájera | iSabeL pérez zepeda (narradora)

16. okalahkeh parejo;
 o-Ø-kalak-keh parejo
 pSd-3S-entrar[perf]-pL.S  juntos

 entraron juntos;

17. oasitoh,
 o-Ø-asi-to-h
 pSd-3S-llegar-and.pSd-pL.S

 llegaron,

18. oasitoh asta tlahtek.
 o-Ø-asi-to-h asta tla-hte-k
 pSd-3S-llegar-and.pSd-pL.S hasta indef.n.h-estómago-Loc

 llegaron hasta adentro.

19. Kilia in soatsintli,
 Ø-k-i-lia in soa-tsin-tli
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] def mujer-rev-abS

 Le dice a la señora,

20. in Malintsin kilia:
 in Malin-tsin Ø-k-i-lia
 def Malinche-rev  3S-3op.Sg-decir-apL[imperf]

 a la malinche le dice:

21. —“onikwalik nin tlakatsintli,
 o-ni-k-walik nin tlaka-tsin-tli
 pSd-1S.Sg-3op.Sg-traer[perf] prox  hombre-rev-abS

 —“traje a este señor,

22. kineki ksalos kpahtis in kiawitl”—;
 Ø-ki-neki Ø-k-salo-s Ø-k-pah-ti-s in kiawi-tl
 3S-3op.Sg-querer[imperf] 3S-3op.Sg-aprender-irr 3S-3op.Sg-hierba-vbzr-irr def lluvia-abS

 quiere aprender a curar la lluvia”—;

23. —“a kema”—,
 ah kema
 ah sí

 —“ah sí”—, 
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24. —“pero achto kwikas in nopiltsintli kmakati se bwelta”—;
 pero achto Ø-k-wika-s in no-pil-tsin-tli Ø-k-maka-ti
 pero primero 3S-3op.Sg-llevar-irr def 1poS.Sg-hijo-afec-abS 3S-3op.Sg-dar-and.n.pSd

 se bwelta
 indef vuelta

 —“pero primero llevará a dar una vuelta a mi bebé”—;

25. —“kema”—,
 kema
 sí

 —“sí”—,

26. —“pero ¡amo kana xiktekahkawa!”—;
 pero amo kana xi-k-tekah-kawa
 pero neg indef:donde impt-3op.Sg-echar-dejar

 —“pero ¡no lo avientes donde sea!”—;

27. —“amo, amo kana niktekahkawas”—,
 amo amo kana ni-k-tekah-kawa-s
 neg neg indef:donde 1S.Sg-3op.Sg-echar-dejar-irr

 —“no, no lo aventaré donde sea”—,

28. —“pues ¡xikmeme!”—
 pues xi-k-meme
 pero impt-3op.Sg-cargar

 —“pues ¡cárgalo!”—.

29. okmemeh;
 o-Ø-k-meme-h
 pSd-3S-3op.Sg-cargar-perf

 Lo cargó;

30. oasito den tlahko den atl;
 o-Ø-asi-to den tlahko de=n a-tl
 pSd-3S-llegar-and.pSd Sub mitad de=def agua-abS

 llegó donde es la mitad del río;
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31. omixkwep in tlakatsintli;
 o-Ø-m-ix-kwep in tlaka-tsin-tli
 pSd-3S-rr-ojo-voltear[perf] def hombre-rev-abS

 volteó la mirada el hombre;

32. okitak se koatl;
 o-Ø-k-ita-k se koa-tl
 pSd-3S-3op.Sg-ver-perf indef víbora-abS

 vio una víbora;

33. wan kilia: —“pero ye tlahko onechilih in soatsintli amo niktlamotlas 
 nipiltsintli”—.

 wan Ø-k-i-lia pero ye tlahko o-Ø-nech-i-li-h in
 y 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] pero foc media pSd-3S-1op.Sg-decir-apL-perf def

 soa-tsin-tli amo ni-k-tlamotla-s n=i-pil-tsin-tli
 mujer-rev-abS neg 1S.Sg-3op.Sg-aventar-irr def=3poS.Sg-hijo-afec-abS

 y le dice: —“pero a la mitad me dijo la señora que no aventara a su bebé”—.

34. omoxikoh in tlakatsintli.
 o-Ø-mo-xiko-h in tlaka-tsin-tli
 pSd-3S-rr-aguantar-perf def hombre-rev-abS

 Se aguantó el señor.

35. okmakato in bwelta.
 o-Ø-k-maka-to in bwelta
 pSd-3S-3op.Sg-dar-and.n.pSd def vuelta

 Le fue a dar la vuelta.

36. oasito,
 o-Ø-asi-to 
 pSd-3S-llegar-and.n.pSd

 Llegó,

37. kilia: —“yonikwalik in mopiltsintli”—;
 Ø-k-i-lia y=o-ni-k-walik in mo-pil-tsin-tli
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] ya=pSd-1S.Sg-3op.Sg-traer[perf] def 2poS.Sg-hijo-afec-abS

 le dice: —“ya traje a tu bebé”—;
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38. —“axan yotikwalik”—;
 axan y=o-ti-k-walik
 ahora ya=pSd-2S.Sg-3op.Sg-traer[perf]

 —“ahora ya lo trajiste”—;

39. —“¿amo otihtekahkah?”—;
 amo y=o-ti-h-tekah-kah
 neg ya=pSd-2S.Sg-3op.Sg-echar-dejar[perf]

 —“¿no lo aventaste?”—;

40. kilia: —“amo onihtekahkah”—.
 Ø-k-i-lia amo o-ni-h-tekah-kah
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] neg pSd-1S.Sg-3op.Sg-echar-dejar[perf]

 le dice: —“no lo aventé”—;

41. —“a ber xtlapo mokamak”—;
 a ber x-<k>-tlapo mo-kamak
 a ver impt-3op.Sg-abrir 2poS.Sg-boca

 —“a ver abre la boca”—;

42. —“kema”—.
 kema
 sí

 —“sí”—.

43. oktlapoh;
 o-Ø-k-tlapo-h
 pSd-3S-3op.Sg-abrir-perf

 La abrió;

44. okamachihchak in soatsintli.
 o-Ø-kama-chihcha-k in soa-tsin-tli
 pSd-3S-boca-escupir-perf def mujer-rev-abS

 le escupió en la boca la mujer.

45. Kilia: —“axan ye tiwelitis kpahtis in kiawitl”—.
 Ø-k-i-lia axan ye=ti-weliti-s Ø-k-pah-ti-s in 
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] ahora ya=2S.Sg-poder-irr 3S-3op.Sg-hierba-vbzr-irr  def
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 kiawi-tl
 lluvia-abS

 Le dice: —“ahora ya podrás curar la lluvia”—.

46. —“se rato, nikinkahkawas in nochitowan”—;
 se rato ni-kin-kah-kawa-s in no-chito-wan
 indef rato  1S.Sg-op3pL-red:intS-dejar-irr def 1poS.Sg-chivo-pL

 —“en un rato, soltaré la lluvia (lit. soltaré a mis chivos)”—;

47. —“tikwaltsakwilia”—
 ti-k-wal-tsakw-ilia 
 2S.Sg-3op.Sg-dir-cerrar-apL[imperf] 

 —“la encierras”—

48. —“porke tlamo tikwaltsakwilis, nochi yektlamotlas in milli”—,
 porke tla=amo ti-k-wal-tsakw-ili-s nochi Ø-<k>-yek-tlamotla-s
 porque cond=neg 2S.Sg-3op.Sg-dir-cerrar-apL-irr toda 3S-3op.Sg-bien-tirar-irr

 in mil-li
 def milpa-abS

 —“porque sino la vas a encerrar, tirará toda la milpa”—,

49. —“nochi ktlamotlas”—;
 nochi Ø-k-tlamotla-s
 todo 3S-3op.Sg-tirar-irr

 —“todo tirará”—;

50. —“kema, nikinwaltsakwilis”—.
 kema ni-kin-wal-tsakw-ili-s
 sí 1S.Sg-3op.pL-dir-cerrar-apL-irr

 —“sí, los encerraré”—.

51. lego owaltemokeh parejo,
 lego o-Ø-wal-temo-keh parejo
 luego pSd-3S-dir-bajar[perf]-pL.S juntos

 Luego bajaron juntos (los dos hombres),

52. owaltemokeh.
 o-Ø-wal-temo-keh
 pSd-3S-dir-bajar[perf]-pL.S

 bajaron.
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53. ompa tiotlak, omokahkah se kiawitl;
 ompa tiotlak o-Ø-mo-kah-kah se kiawi-tl
 allá tarde pSd-3S-rr-red:intS-soltar[perf] indef lluvia-abS

 allá en la tarde, se soltó una lluvia;

54. opeh nentesiwi.
 o-Ø-peh Ø-nen-tesiwi
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-mucho-granizar[imperf]

 empezó a granizar bastante.

55. tons, in tlakatsintli kilia:…
 tons in tlaka-tsin-tli Ø-k-i-lia 
 entonces def hombre-rev-abS 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] 

 entonces, el señor le dice:…

56. opeh resaroa
 o-Ø-peh Ø-resaroa
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-rezar[imperf]

 empezó a rezar

57. wan okmachotih in kiawitl
 wan o-Ø-k-machoti-h in kiawi-tl
 y pSd-3S-3op.Sg-persignar-perf def lluvia-abS

 y persignó la lluvia
 

58. wan okichihchak.
 wan o-Ø-ki-chihcha-k
 y pSd-3S-3op.Sg-escupir-perf

 y la escupió.

59. tons omonaktih in kiawitl;
 tons o-Ø-mo-nakti-h in kiawi-tl
 entonces pSd-3S-rr-parar-perf def lluvia-abS

 entonces se paró la lluvia;

60. san opeh kiawi, kiawi;
 san o-Ø-peh Ø-kiawi Ø-kiawi

 sólo pSd-3S-empezar[perf] 3S-llover[imperf]  3S-llover[imperf]
 sólo empezó a llover, llover;
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61. tlatsotsonkiawi;
 tla-tso-tson-kiawi
 frec-red:inSt-cabello-llover[imperf]

 llovió delgadamente;

62. opeh tlatsotsonkiawi.
 o-Ø-peh tla-tso-tson-kiawi
 pSd-3S-empezar[perf] frec-red:inSt-cabello-llover[imperf]

 empezó a llover delgadamente.

63. tons non tlakatsintli komo yoksaloh;
 tons non tlaka-tsin-tli komo y=o-Ø-k-salo-h
 entonces med hombre-rev-abS como ya=pSd-3S-3op.Sg-aprender-perf

 entonces ese señor como ya aprendió;

64. sepa oyah okwito seki kilitl;
 se-pan o-Ø-yah o-Ø-<k>-kwi-to seki kili-tl
 uno-Loc pSd-3S-ir[perf] pSd-3S-3op.Sg-agarrar-and.pSd  unos quelite-abS

 una vez fue a traer unos quelites;

65. okwito itech se tlalli den kan non tlakatsintli okpiaya itomin;
 o-Ø-<k>-kwi-to i-tech se tlal-li den kan non
 pSd-3S-3op.Sg-agarrar-and.pSd 3poS.Sg-Sr:en indef tierra-abS Sub reL:donde med

 
 tlaka-tsin-tli o-Ø-k-pia-ya i-tomin
 hombre-rev-abS pSd-3S-3op.Sg-tener-imperf 3poS.Sg-dinero

 fue a traer en un terreno donde ese hombre tenía dinero;

66. okinpiaya tlalli;
 o-Ø-kin-pia-ya tlal-li
 pSd-3S-3op.pL-tener-imperf tierra-abS

 tenía tierras;

67. okinpiaya nihki itlalwan;
 o-Ø-kin-pia-ya nihki i-tlal-wan
 pSd-3S-3op.pL-tener-imperf también 3poS.Sg-tierra-pL

 también tenía sus tierras;
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68. okatka miek milli, pwro ayotl;
 o-Ø-katka miek mil-li  pwro ayo-tl
 pSd-3S-estar[imperf] mucha milpa-abS puro calabaza-abS

 había mucha milpa, pura calabaza;

69. okatka in kilitl.
 o-Ø-katka in kili-tl
 pSd-3S-estar[imperf] def quelite-abS

 había los quelites.

70. tons in tlakatsintli oyah okwito seki kilitl;
 tons in tlaka-tsin-tli o-Ø-yah o-Ø-<k>-kwi-to
 entonces def hombre-rev-abS pSd-3S-ir[perf] pSd-3S-3op.Sg-agarrar-and.pSd

 seki kili-tl
 unos quelite-abS

 entonces el señor fue a traer unos quelites;

71. okasito in…
 o-Ø-k-asi-to in
 pSd-3S-3op.Sg-encontrar-and.pSd def

 lo fue a encontrar el…

72. amo oyah yen dweño,
 amo o-Ø-yah ye=n dweño
 neg pSd-3S-ir[perf] foc=def dueño

 no fue el dueño,

73. oyah ye nitlakewal,
 o-Ø-yah ye n=i-tlakewal
 pSd-3S-ir[perf] foc def=3poS.Sg-sirviente

 fue su sirviente,

74. oasito,
 o-Ø-asi-to 
 pSd-3S-llegar-and.pSd

 llegó,
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75. kilia: —“¿tleka otikwik in kilitl?”—
 Ø-k-i-lia tle-ka o-ti-<k>-kwi-k in kili-tl
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] int:qué-Sr:por pSd-2S.Sg-3op.Sg-agarrar-perf def quelite-abS

 —“le dice: ¿por qué agarraste el quelite?”—

76. —“¿akin omitsilih tikwis?”—;
 akin o-Ø-mits-i-li-h ti-<k>-kwi-s
 int:quién pSd-3S-2op.Sg-decir-apL-perf 2S.Sg-3op.Sg-agarrar-irr

 —“¿quién te dijo que lo agarraras?”—;

77. —“amaka”—.
 am=aka
 neg=alguien

 —“nadie”—.

78. opeh nentsotsona in tlakatsintli;
 o-Ø-peh Ø-<k>-nen-tsotsona in tlaka-tsin-tli
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-3op.Sg-mucho-sonar[imperf] def hombre-rev-abS

 empezó a golpear al hombre;

79. oknenwalwitehtewak.
 o-Ø-k-nen-wal-witeh-t-ewa-k 
 pSd-3S-3op.Sg-mucho-dir-golpear-Lig-aux:echar-perf

 lo dejó golpeado demasiado.

80. entons lego in tlakatsintli okwalan;
 entons lego in tlaka-tsin-tli o-Ø-kwalan
 entonces luego  def hombre-rev-abS pSd-3S-enojar[perf]

 entonces luego el señor se enojó;

81. kihtos: —“pos axan onechnenwitehtewakeh”—
 Ø-k-ihto-s pos axan o-Ø-nech-nen-witeh-t-ewa-<k>-keh
 3S-3op.Sg-decir-irr pues ahora pSd-3S-1op.Sg-mucho-golpear-Lig-aux:echar-perf-pL.S

 dice: —“pues ahora me dejaron golpeado demasiado”—

82. —“wan tla mach amitla onikchih”—;
 wan tla mach am=itla o-ni-k-chih
 y a.ver aSer neg=algo pSd-1S.Sg-3op.Sg-hacer[perf]

 —“y a ver no hice nada”—;
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83. —“tla onikwik san keski kilitl”—;
 tla o-ni-<k>-kwi-k san keski kili-tl
 a.ver pSd-1S.Sg-3op.Sg-agarrar-perf sólo cuantos quelite-abS

 —“a ver agarré sólo unos cuantos quelites”—;

84. —“onechnenwitek”—;
 o-Ø-nech-nen-witek 
 pSd-3S-1op.Sg-mucho-golpear[perf] 

 —“me golpeó demasiado”—;

85. —“axan kitas tlen panos nitlal”—.
 axan o-Ø-k-ita-s tlen Ø-pano-s n=i-tlal
 ahora pSd-3S-3op.Sg-ver-irr int:qué 3S-pasar-irr def=3poS.Sg-tierra

 —“ahora verá qué le pasará a su terreno”—.

86. opeh nenresaroa
 o-Ø-peh Ø-nen-resaroa 
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-mucho-rezar[imperf] 

 empezó a rezar bastante

87. wan okihtlanih in kiawitl
 wan o-Ø-k-ihtlani-h in kiawi-tl 
 y pSd-3S-3op.Sg-pedir-perf def lluvia-abS 

 y pidió la lluvia

88. wan opeh nenkiawi;
 wan o-Ø-peh Ø-nen-kiawi 
 y pSd-3S-empezar[perf] 3S-mucho-llover[imperf] 

 y empezó a llover bastante;

89. opeh tesiwi,
 o-Ø-peh Ø-tesiwi
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-granizar[imperf] 

 empezó a granizar,

90. pero san itech ye nikwentla;
 pero san i-tech ye n=i-kwentla
 pero sólo 3poS.Sg-Sr:en foc def=3poS.Sg-afuera 

 pero sólo en su terreno;
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91. den oksekin amitla omochihkeh,
 de=n ok=se-kin am=itla o-Ø-mo-chih-keh 
 de=def aún=uno-pL neg=algo pSd-3S-rr-hacer[perf]-pL.S 

 de los otros (terrenos) nada se hicieron,

92. den eskina kan ome kateh in tlalmeh,
 de=n eskina kan ome Ø-kateh in tlal-meh
 de=def esquina reL:donde dos 3S-estar[imperf].pL.S def tierra-pL

 de la esquina donde están dos de los terrenos,

93. amitla omochihkeh,
 am=itla o-Ø-mo-chih-keh 
 neg=algo pSd-3S-rr-hacer[perf]-pL.S 

 nada se hicieron,

94. nochi kwalli kateh,
 nochi kwalli Ø-kateh
 todo bien 3S-estar[imperf].pL.S

 todos están bien,

95. nochi kwalli kateh,
 nochi kwalli Ø-kateh
 todo bien 3S-estar[imperf].pL.S

 todos están bien,

96. pero den yeh, nochi oyek san tlalli,
 pero de=n yeh nochi Ø-ye-k san tlal-li
 pero de=def 3Sg todo 3S-estar-perf sólo tierra-abS

 pero el de él, todo fue sólo tierra,

97. nochi owewetsito.
 nochi o-Ø-we-wetsi-to
 todo pSd-3S-red:intS-caer-and.pSd 

 todo se cayó.

98. Wan yen tlakatsintli den dweño despwes otlachako,
 wan ye=n tlaka-tsin-tli den dweño despwes  o-Ø-tlacha-ko
 y foc=def hombre-rev-abS Sub dueño después pSd-3S-mirar-ven.pSd

 Y el señor que es el dueño después vino a mirar,
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99. kilia nikriado: —“¿tlen omochih in nokwentla?”—;
 Ø-k-i-lia n=i-kriado tlen o-Ø-mo-chih in no-kwentla
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] def=3poS.Sg-criado int:qué pSd-3S-rr-hacer[perf] def 1poS.Sg-afuera

 le dice a su criado: —“¿qué se hizo mi terreno?”—;

100. kilia: —“es ke onikasiko se tlakatsintli de pobresito”—;
 Ø-k-i-lia es ke o-ni-k-asi-ko se
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] es que pSd-1S.Sg-3op.Sg-encontrar-ven.pSd indef

 tlaka-tsin-tli de pobresito
 hombre-rev-abS Sub pobrecito

 le dice: —“es que vine a encontrar un señor que es pobrecito”—;

101. —“onikasito kololoto seki kilitl”—;
 o-ni-k-asi-to o-Ø-k-ololo-to seki kili-tl
 pSd-1S.Sg-3op.Sg-encontrar-and.pSd pSd-3S-3op.Sg-recoger-and.pSd unos quelite-abS

 —“lo fui a encontrar que fue a recoger unos quelites”—;

102. —“wan in neh oniknenahwak”—;
 wan in neh o-ni-k-nen-ahwa-k
 y def 1Sg pSd-1S.Sg-3op.Sg-mucho-regañar-perf

 —“y yo lo regañé mucho”—;

103. —“onikwitek”—;
 o-ni-k-witek
 pSd-1S.Sg-3op.Sg-golpear[perf]

 —“lo golpeé”—;

104. —“a otikwitek”—;
 ah o-ti-k-witek
 ah pSd-2S.Sg-3op.Sg-golpear[perf] 

 —“ah lo golpeaste”—;
 

105. —“pos okwalan”—;
 pos o-Ø-kwalan
 pues pSd-3S-enojar[perf]

 —“pues se enojó”—;
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106. —“oknentlamotlatewak kwak yoniah”—;
 o-Ø-k-nen-tlamotla-t-ewa-k kwak y=o-ni-ah
 pSd-3S-3op.Sg-mucho-tirar-Lig-aux:echar-perf cuando ya=pSd-1S.Sg-ir[perf]

 —“bastante dejó tirado cuando me fui”—;

107. —“okwalan ye nin tlakatsintli”—,
 o-Ø-kwalan ye nin tlaka-tsin-tli
 pSd-3S-enojar[perf] foc prox hombre-rev-abS

 —“se enojó este señor”—,

108. —“pos ihkón okchihtewak”—.
 pos ihkón o-Ø-k-chih-t-ewa-k 
 pues así pSd-3S-3op.Sg-hacer-Lig-aux:echar-perf

 —“pues así lo dejó hecho”—.

109. opeh kinenahwa ye nitlakewal,
 o-Ø-peh Ø-ki-nen-ahwa ye n=i-tlakewal
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-3op.Sg-mucho-regañar[imperf] foc def=3poS.Sg-sirviente

 empezó a regañar a su sirviente,

110. opeh kinenahwa,
 o-Ø-peh Ø-ki-nen-ahwa 
 pSd-3S-empezar[perf] 3S-3op.Sg-mucho-regañar[imperf] 

 empezó a regañarlo,

111. kilia: —“wan ¿tleka otikahwak?”—;
 Ø-k-i-lia wan tle-ka o-ti-k-ahwa-k
 3S-3op.Sg-decir-apL[imperf] y int:qué-Sr:por pSd-2S.Sg-3op.Sg-regañar-perf

 le dice: —“y ¿por qué lo regañaste?”—;

112. —“¿tleka otikwitek?”—;
 tle-ka o-ti-k-witek
 int:qué-Sr:por pSd-2S.Sg-3op.Sg-golpear[perf]

 —“¿por qué le pegaste?”—;

113. —“otiktlakoliani seki”—;
 o-ti-k-tlakolia-ni seki
 pSd-2S.Sg-3op.Sg-regalar-ctf unos

 —“le hubieras regalado unos (quelites)”—;
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114. —“otiktlakoliani”—;
 o-ti-k-tlakolia-ni
 pSd-2S.Sg-3op.Sg-regalar-ctf

 —“le hubieras regalado”—;

115. —“axan ¡xkit tlen yonechchiwilihtewak inon tlakatl!”—;
 axan x-k-it tlen y=o-Ø-nech-chiw-ilih-t-ewa-k inon
 ahora impt-3op.Sg-ver int:qué ya=pSd-3S-1op.Sg-hacer-apL-Lig-aux:echar-perf med

 tlaka-tl
 hombre-rev-abS

 —“ahora ¡mira qué me dejó hecho ese hombre!”—;

116. —“porke ye non tlakatsintli pahtia in kiawitl”—.
 porke ye  non tlaka-tsin-tli  Ø-ki-pah-tia in kiawi-tl
 porque foc  med hombre-rev-abS 3S-3op.Sg-hierba-vbzr[imperf] def lluvia-abS

 —“porque ese señor cura la lluvia”—.

abreviaturas gramaticales

 1, 2, 3 personas gramaticales

 abS absolutivo

 afec afectivo

 and andativo

 apL aplicativo

 aSer asertivo

 aux auxiliar

 cond condicional

 ctf contrafactual

 def definido

 dir direccional

 frec frecuentativo

 foc foco

 h humano

 hon honorífico

 imperf imperfectivo

 impt imperativo

 indef indefinido

 int interrogativo

 intS intensificador

 ipS impersonal

 irr irrealis

 Lig ligadura

 Loc locativo

 med medial

 n no

 neg negación

 op objeto primario

 perf perfectivo

 pL plural

 poS posesivo

 prox proximal

 pSd pasado

 red reduplicación

 reL relativo

 rev reverencial

 rr reflexivo-recíproco

 S sujeto

 Sg singular

 Sr sustantivo relacional

 Sub subordinador

 vbzr verbalizador

 ven venitivo
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The Sowing. A Dream in San Pablo Güilá Zapotec
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Benjamín pérez santiago3
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Resumen
La siembra es la narración de un sueño que federico luis gómez tuvo una noche de mayo en 
el año 2011. el sueño revela sus ilusiones, miedos y valores al tiempo que describe situaciones 
habituales y extraordinarias de su entorno. aunque federico decidió titular su narración en 
español, toda la narración y el propio sueño ocurren en zapoteco de san Pablo güilá. la narra-
ción está en primera persona singular, por lo que el texto constituye un reto analítico dada la 
complejidad de la morfología flexiva de la lengua en este dominio.

Palabras clave: zapoteco de san Pablo güilá, habla espontánea, primera persona, sueño,  
cacería.

Summary
The sowing is the narration of a dream that federico luis gómez had one night in May of 
2011. the dream reveals his illusions, fears and values while describing habitual and extraor-
dinary situations in his environment. although federico decided to give a title to his narration 
in spanish, the entire narration and the dream itself occur in san Pablo güilá Zapotec. the 
narration is in the first person singular, so the text constitutes an analytical challenge given 
the complexity of the inflectional morphology of the language in this domain.

Keywords: san Pablo güilá Zapotec, spontaneous speech, first person, dream, hunt.
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Introducción

esta introducción consta de tres apartados; en el primero se da información general sobre 
la lengua; en el segundo se describe detalladamente el proceso de creación de la narra-
ción y de las diferentes versiones escritas que se presentan; finalmente, en el tercero se 
hacen algunas anotaciones gramaticales mínimas que ayudarán al lector a entender la 
versión analizada y glosada del texto.

el zapoteco de San Pablo güilá

el zapoteco de san Pablo güilá [iso 639-3 ztu] es una lengua zapoteca perteneciente 
al tronco otomangue. se habla en la agencia municipal de san Pablo güilá y en las 
rancherías circundantes, incluída tierra Blanca, de donde es originario federico luis gó-
mez, el narrador. la agencia pertenece al municipio de santiago Matatlán, en el distri-
to de tlacolula, en los valles centrales de oaxaca, México. de acuerdo con ethnologue 
(eberhard, simons y fennig, 2021), consta de 9 500 hablantes, 2 300 de los cuales son 
monolingües. el zapoteco de san Pablo güilá es una de las lenguas zapotecas más am-
pliamente descritas, tanto en lo fonológico (lópez cruz y smith stark, 1995; arellanes, 
2004, 2009, 2015, entre otros), en lo morfológico (lópez cruz, 1997a; arellanes, 2013), 
en lo sintáctico (lópez corona, 2016; arellanes, 2020; calderón corona, 2021) y en lo se-
mántico (lópez corona, 2011; arrieta Zamudio, 2019a), además de contar con una base 
textual cada vez más amplia (lópez cruz, 1997b, 2015; lópez corona, 2017; Quintana 
godoy, 2018; arrieta Zamudio, 2019b; arellanes, luis gómez y saavedra, 2019).

La narración

una noche de mayo del año 2011, federico luis gómez —hablante nativo del zapoteco 
de san Pablo güilá y mi colaborador lingüístico desde el año 2001— tuvo un sueño que 
le dejó un gran impacto. de modo que cuando despertó abrió su computadora, conectó 
un micrófono y grabó su voz narrando lo que recordaba de ese sueño en un archivo 
.wav con una duración de 3 minutos y 27 segundos. la narración describe una serie de 
escenas, siempre contadas desde la perspectiva del narrador: la caza de un venado; una 
larga caminata entre cerros; una situación comprometedora con dos hermanos y otra 
persona hablando a la distancia donde hay un peligro que nunca se revela del todo, salvo 
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porque el propio narrador alcanza a ver que uno de los hermanos tiene una pistola; una 
huida apresurada que se convierte en la llegada a un tianguis; la desaparición abrupta 
de todos los personajes y la reaparición del narrador en un cerro, donde intenta ayudar 
a su padre a sembrar maíz y frijol sin conseguirlo del todo, mientras se entristece por no 
saber dónde está su madre; y finalmente, la incertidumbre de no saber qué pasó luego. 
unos días después de haber grabado la narración, federico me la hizo llegar junto con 
otras dos que tituló Caminé lugares del cerro y gusano de eucalipto silvestre que to-
davía están a la espera de ser transcritas, traducidas y analizadas. a diferencia de otras 
narraciones del mismo autor en las que hay descripciones detalladas del entorno fau-
nístico y vegetal y la prosa es sumamente cuidada y hasta poética —por ejemplo Juan 
flojo (arrieta Zamudio, 2019b) y el copalero y el diablo (arellanes, luis gómez y saa-
vedra, 2019)— en La siembra las descripciones son mucho más breves y a menudo hay 
titubeos y frases incompletas, propias de un registro de habla no planeada.4 al mismo 
tiempo, dada la naturalidad del discurso, el tempo del habla es marcadamente rápido, lo 
que produce fenómenos fónicos no reportados previamente en ninguna lengua zapoteca, 
tales como elisiones de vocales con tonos prominentes (cf. uchihara, 2021: 372-375), 
como ocurre con la del pronombre dependiente de primera persona plural /=nǔ / à 
[n].5 otra característica notable de la narración es un estilo que desde el punto de vista 
de un hablante nativo de español podría considerarse redundante, pero que claramente 
corresponde a una tradición estilística mesoamericana, consistente en la enunciación de 
una misma idea mediante dos formas lingüísticas muy similares y parcialmente sinoní-
micas, las cuales pueden considerarse, grosso modo, paralelismo (Montes de oca vega, 
2010) y sintácticamente pueden corresponder a frases (1), oraciones (2) o secuencias de 
oraciones (3):

(1) Paralelismo frasal
25b. …àxtà rù’ lìz gûl Màlâk,

	 àʃtà	 rùʔ	 lìz	 ɡûl	 màlâk
 desde borde poS.casa señor n.prop

 …desde la casa del señor “malaco”,

4  estas diferencias obedecen a la manera en que el autor construyó las narraciones. tanto el copalero 
y el diablo como Juan flojo son narraciones que federico grabó en primer lugar pero que después escribió 
a partir de la grabación, haciendo múltiples correcciones y modificaciones en ambos casos, para finalmente 
volver a grabarlas leyendo.

5  véase, por ejemplo, la cláusula (16a) de la versión glosada de la narración.
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25c.	 …àxtà	lâd	gɨ›̀w	gět	rò’gǐ.
	 àʃtà	 lâd ɡɨ̰̀w ɡět	 ròʔ =ɡǐ
 desde lado  río parte.baja grande =no.viS

 …desde aquel lejano lado río abajo.

(2) Paralelismo oracional
33.	 …txǐ’	dǐp	rnì›ẍà›…

	 ʧǐʔ	 dǐp	 r-nḭ̀	 =ʒà̰
 nex fuertemente h-hablar =3cnf

 …y hablaba fuerte…

34.	 …txǐ’	ngyǎ	ngyǎ	rnì›ẍà›.
	 ʧǐʔ	 nɡjǎ	 nɡjǎ	 r-nḭ̀	 =ʒà̰
 nex claramente claramente h-hablar =3cnf

 …y hablaba muy claramente.

(3) Paralelismo multioracional
77a.	 “Tyês”	—nàbǎ—
	 tjês	 nà	 =bǎ
 es.necesario c\decir =3rSp

 “es menester” —dijo—

77b. …tɨ	́kwɨ̂›ky nǔ”.
	 tɨ	́ f ´-´-bɨ̰̀ kj	 =nǔ
 Sbr pot-agt-sembrar =1pL

 “…que sembremos”.

78.	 —Nàbǎ.
	 nà	 =bǎ
 c\decir =3rSp

 —dijo.

79a.	 “Tyês”	—nàbǎ—
	 tjês	 nà	 =bǎ
 es.necesario c\decir =3rSp

 “es menester” —dijo—
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79b.	 “…tɨ	́kwɨ̂ ẍǒb.”
	 tɨ	́ f ´-bɨ̀	 ʒǒb
 Sbr pot-sembrarse maíz
 “…que se siembre maíz.”

80.	 —Nàbǎ.
	 nà	 =bǎ
 c\decir =3rSp

 —dijo.

debido a estas características, la escritura, la transcripción y el análisis de la narración 
constituyeron un gran reto. comencé a trabajar con la grabación de manera intermitente 
en marzo de 2018 —siete años después de haberla recibido— reproduciendo fragmentos 
pequeños mediante el uso del programa Praat 6 (versión 6.0.37) y considerando tanto in-
formación auditiva como acústica. este procedimiento me permitió fonologizar una parte 
significativa de la narración y comenzar a glosarla con la ayuda de mi base léxica de datos 
y el invaluable corpus de verbos flexionados contenido en lópez cruz (1997a). sin embar-
go había fragmentos bastante largos sobre los que tenía muchas dudas, fundamentalmen-
te debidas a tres causas: i) la velocidad del habla (que en algunos lapsos era mucho mayor 
que en otros), ii) los procesos fónicos referidos antes, y iii) mi desconocimiento léxico de 
algunos ítems, predominantemente nominales. en ese punto decidí recurrir a la ayuda 
de Benjamín Pérez santiago, quien también es hablante nativo de la lengua y con quien 
colaboro desde el año 2017. la ayuda de Benjamín consistió en escribir (sin una represen-
tación consistente de los tonos ni los tipos de voz) los fragmentos con los que yo tenía más 
dudas y en apoyarme en su traducción al español. esto me permitió obtener una versión 
completa de la narración —mitad en escritura ortográfica y mitad fonologizada— en un 
tiempo relativamente corto, a partir de lo cual pude retomar la tarea de fonologización y 
glosado, lo cual a su vez me permitió completar y revisar en detalle la versión ortográfi-
ca. Posteriormente trabajé en el análisis de las formas verbales, particularmente difíciles 
de glosar debido a las modificaciones tonales y el supletivismo de las bases provocados 
tanto por la primera persona singular como por la primera persona plural. cuando tuve 
una versión completa del texto fonologizado, glosado y traducido y acompañado de una 
versión ortográfica se la hice llegar al autor. él me hizo multiples observaciones que incor-
poré a las versiones que se presentan más adelante.

6  Programa para análisis acústico de voz creado por Paul Boersma y david Weenink de la universidad 
de amsterdam.
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la narración se presenta en tres versiones. la primera es un texto ortográfico que 
sigue las convenciones de escritura desarrolladas por el equipo de trabajo Làa’z xtizanu 
/ Laa’dxy xtizɨya / Laa’dx xtii’dxzahn (‘el corazón de nuestro zapoteco’), fundado por 
tres lingüistas hablantes nativos de zapoteco de valles centrales: Roberto Padilla (escuela 
normal Bilingüe e intercultural de oaxaca, enbio), aurea lópez cruz (instituto nacional 
de antropología e Historia, inah) y alejandro luis gómez (escuela normal Bilingüe e in-
tercultural de oaxaca, enbio). el sistema ortográfico tiene las siguientes correspondencias 
con el sistema fonológico:7 8

consonantes fuertes:

afi7 p	 t	 k	 ʦ	 ʧ	 s	 ʃ	 m	 n	 l	 r
ortografía p	 t	 k	 ts	 tx	 s	 x	 m	 n	 l	 r
consonantes débiles:8

afi b	 d	 ɡ	 --	 --	 z	 ʒ	 --	 n̆	 l̆	 r̆

ortografía b	 d	 g	 z	 ẍ	 n̈	 l̈ r̈
timbres vocálicos:

afi i	 e	 ɨ	 a	 u	 o
ortografía i	 e	 ɨ	 a	 u	 o
tipos de voz:

afi a a̰	 aʔ
ortografía a a› a’
tonos

afi ˥	 ˩	 ˩˥	 ˥˩
ortografía á	 à	 ǎ		 â

tabLa 1. correspondencias entre fonemas y grafías

7 alfabeto fonético internacional.
8 Hay un solo punto de conflicto entre el sistema ortográfico empleado en este trabajo y el propuesto por 

“el corazón de nuestro zapoteco: la representación de las consonantes resonantes débiles y de la fricativa 
postalveolar débil”. no hay un acuerdo generalizado entre los usuarios del sistema —incluyendo a los lin-
güistas que propusieron el sistema— sobre cómo representarlas. se ha propuesto marcarlas con subrayado 
(por ejemplo n), con el calderón ̆ (tal y como las represento en el nivel fonológico, por ejemplo n̆ ) y con una 
diéresis sobre la consonante en cuestión (tal y como lo hago en el presente trabajo, por ejemplo n̈ ); incluso 
se ha propuesto no representar la distinción entre fuerte y débil en este grupo de consonantes en aquellos 
zapotecos en que no parece ser muy productiva.
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los alargamientos vocálicos notables que se perciben en la grabación —de naturale-
za estilística, no prosódica— se representan en la escritura mediante múltiples repeticio-
nes de la vocal en cuestión, como en Zyǎǎǎǎn̈y ‘Muuuuchos’ en la cláusula (2), dûûûr̈ 
‘rááápidamente’ en (10), sà›krǔǔǔǔ ‘boniiiito’ en (45) y (62a), Ngǐǐǐǐz ‘duuuuro’ en 
(68a) y nnnǐǐǐẍ ‘sabroooso’ en (73).9 los signos de puntuación se emplean de la misma 
manera en que se emplean en español. la división en párrafos obedece a la estructura 
narrativa.

la segunda versión es la traducción al español también en texto corrido. esta traduc-
ción respeta todas las normas ortográficas y estilísticas del español estándar escrito.

finalmente, se presenta la versión glosada y analizada fonológica y morfosintáctica-
mente. en esta versión, la narración está dividida primariamente en cláusulas —matri-
ces o subordinadas—10 y cada cláusula se presenta en cuatro líneas, de acuerdo con la 
siguiente disposición:

1.	 Línea	ortográfica.
 línea fonológica
 glosas léxicas y gramaticaLeS

 Traducción libre al español.

la línea superior corresponde al texto ortográfico zapoteco y sigue las mismas con-
venciones que la versión ortográfica corrida. en esta línea se representan los alargamien-
tos vocálicos mediante múltiples repeticiones de la vocal. asimismo, los paréntesis se 
usan para indicar los sonidos que no se perciben en la grabación pero cuya existencia 
se justifica por la forma fonológica de la palabra en cuestión. la segunda línea corres-
ponde al texto en forma fonológica siguiendo las convenciones del alfabeto fonético 
internacional, con divisiones léxicas marcadas con tabulador y divisiones morfológicas 
marcadas con los siguientes signos: - (marca de linde afijal), + (marca de linde de com-
puesto) y = (marca de linde clítico). en esta segunda línea el acento agudo se emplea 
para representar un tono flotante alto mientras que la f en cursiva indica un proceso de 
fortificación consonántica que la lengua emplea para marcar el aspecto potencial. sobre 
este mecanismo se habla un poco más en detalle en el apartado siguiente. la tercera 

9  en el texto este alargamiento nunca ocurre con verbos ni con sustantivos —solamente con adjetivos, 
cuantificadores y adverbios— y es notablemente mayor cuando el tono de la sílaba tónica que se alarga es 
ascendente. Por otro lado, el de (73) es el único caso en el que no sólo se alarga la vocal sino también la /n/ 
inicial, la cual —además— se laringiza notablemente.

10  el único caso en todo el texto en que una línea no corresponde a una cláusula sino a una frase sintác-
tica es el del paralelismo frasal, ilustrado unas páginas atrás.
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línea corresponde a las glosas léxicas y gramaticales. los asteriscos suplen la ausencia de 
glosas en los casos en que hubo balbuceos o pronunciaciones incompletas de palabras. 
la cuarta línea corresponde a la traducción al español. los elementos de la traducción 
que no tienen un correspondiente en el texto zapoteco aparecen entre corchetes. dejan-
do de lado los casos de paralelismos comentados antes, los elementos que a mi parecer 
suenan repetitivos o demasiado cargados de información en español aparecen en la tra-
ducción del texto glosado pero fueron eliminados en la versión de la traducción corrida. 
cuando la traducción es muy diferente estructuralmente a la forma original en zapoteco, 
se ha agregado entre paréntesis una traducción literal precedida por la abreviatura lit. 
Por lo demás, la puntuación en la cuarta línea es idéntica a la de la primera línea. las 
líneas del texto están numeradas. las cláusulas simples llevan su propia numeración 
mientras que todas las cláusulas correspondientes a una misma cláusula compleja llevan 
la misma numeración y se distinguen por una letra minúscula inmediatamente posterior 
al número a partir de la primera cláusula, de modo muy similar a la convención imple-
mentada en arrieta Zamudio (2019b: 18-19) salvo porque en el texto citado las letras se 
emplean a partir de la segunda oración y no de la primera.

algunas anotaciones gramaticales

el propósito de este apartado no es proporcionar un esbozo gramatical de la lengua, por 
lo que no se hace referencia a ningún fenómeno gramatical general, tal como el orden 
sintáctico canónico, la estructura de la palabra verbal o la marcación de objeto diferen-
ciado. en cambio, el propósito es compartir con el lector —y potencial analista de la len-
gua— los casos más difíciles a los que me enfrenté a la hora de analizar y de segmentar 
la narración, así que el enfásis de lo señalado a continuación está siempre en lo irregular, 
lo marginal y lo inesperado. en cada caso se hace referencia al número de la cláusula en 
que se ilustra el fenómeno en cuestión.

sobre la primera persona

los verbos cuyo sujeto tiene interpretación de agente manifiestan un morfema agentivo 
cuyo exponente es un tono alto que se ancla prefijalmente a la raíz verbal en presencia 
del enclítico de primera persona plural (3), (6), (11a), (51), (55), (77b), (81d), (93), 
(99a) y (111) y sufijalmente en presencia del enclítico de primera persona singular (9), 
(30a), (44a), (48a), (58a), (86b), (87), (101a), (102) y (103) (arellanes, 2019). el mor-
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fema agentivo prefijal produce un tono descendente sobre la raíz al juntarse con el tono 
bajo léxico de la propia raíz y en cambio produce un tono descendente sobre el propio 
enclítico de primera persona singular al juntarse con el tono bajo del enclítico. dicho 
morfema tonal no ocurre cuando el sujeto del verbo no es agentivo, tanto si es primera 
persona singular (84), (85), (88), (89) y (112) como si es primera persona plural (2), 
(13), (62b) y (110). tampoco ocurre cuando el sujeto no es de primera persona, en cuyo 
caso la base manifiesta su tono léxico (v. gr. /b-zènj=bǎ/ [bzènːʲ.bǎ] ‘él llegó’ vs /b-´-
zènj=nǔ/ [bzênːʲ.nǔ] ‘nosotros llegamos’) ni cuando la primera persona es objeto en vez 
de sujeto (16b).

además del morfema tonal que marca agentividad de manera restringida exclusiva-
mente en el dominio de la primera persona, algunos verbos manifiestan un supletivis-
mo fuerte condicionado por la presencia del enclítico de primera persona plural. la raíz 
verbal ‘ir’ tiene dos exponentes: /jè/ que se emplea de manera general (aunque nunca 
aparece en la presente narración) y /jǒʔ/ que se emplea exclusivamente ante el enclítico 
de primera persona plural /=nǔ/ (cf. lópez cruz, 1997: 188), como en (1), (16a), (52), 
(53) y (54). la raíz ‘venir’ manifiesta el mismo tipo de supletivismo: ante el enclítico de 
primera persona plural el exponente es /jô̰p/, como en (4), (5) y (10), mientras que el 
exponente general /jḛ̌d/ se constata en (15d), (22c), (23), (27), (36), (37b), (39) y (40).

casos de desmorfologización

las raíces de la lengua son en su mayoría monosilábicas (lópez cruz, 1997a: 47), de 
modo que toda base verbal o nominal bisilábica es presuntamente un compuesto. sin 
embargo, en varios compuestos históricos el significado actual ya no es el resultado de la 
suma del significado de las partes, como en /ìtsǔ/ ‘bajar’ < /jḛ̌d/ ‘venir’ + /zù/ ‘volar’ o 
‘pararse’ (3), (6), (12) y (51) o en /zàlò/ ‘empezar’ < /zà/ ‘caminar’ + /lò/ ‘cara’ (64), 
(69), (70), (71) y (72); o uno de los componentes del compuesto ya no existe actual-
mente en la lengua: /bɨʒ̀ô̰b/ ‘gritar’ < /bɨ/̀ ‘viento’ + /ʒô̰b/ ¿?11 (15a) y (19a) o /ʧǐɡlò/ 
‘encontrarse’ < /ʧǐɡ/ ¿? + /lò/ ‘cara’ (13); o ninguno de los componentes existe ya: /ìɡǎ̰ɡ/ 
‘atorarse’ (50). en todos los casos anteriores se considera que las bases son en la sincro-
nía actual morfológicamente simples.

Por otro lado, la forma /bzìɡèl/ corresponde en su forma al imperativo del verbo ‘per-
mitir’ (/b-zìɡèl/) pero sincrónicamente se emplea con el sentido de ‘por favor’ y no de 

11  cf. /tjò̰b/ ‘rociar, esparcir, regar’.
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‘¡permite!’ antecediendo a otro verbo flexionado en imperativo (15a), de acuerdo con la 
opinión de mis colaboradores.

supletivismo débil: mutación consonántica

la raíz verbal /bɨʒ̀ô̰b/ ‘gritar’, ya mencionada previamente, pertenece a un conjunto pe-
queño de temas verbales que en aspecto completivo tienen un supletivismo débil ma-
nifestado en una mutación de la consonante inicial: /rɨʒ̀ô̰b/. este supletivismo evita la 
adyacencia entre la /b/ del prefijo de completivo y la /b/ inicial de la base (/b-rɨʒ̀ò̰b/ 
vs. */b-bɨʒ̀ô̰b/) (15a) y (19a). el verbo ‘sembrar’ también manifiesta este tipo de suple-
tivismo, aunque el cambio no es hacia /r/ sino hacia /l/: es /lɨ̰̀ kj/ ante el prefijo /b-/ de 
completivo (94b), (99b) y (111) y es /bɨ̰̀ kj/ ante otros prefijos, como el de habitual (96).

Morfemas portmanteaux

el estativo es un prefijo aspectual restringido que sólo se puede agregar a 54 de las bases 
verbales simples en la lengua (cf. lópez cruz, 1997: 106-109). en la raíz verbal /àk/ 
‘ser, hacerse’ el estativo está fusionado con la base y tiene dos exponentes fonológicos: /
nǎk/ que ocurre ante los enclíticos de primera persona singular /=â̰/ y segunda persona 
singular /=ṵ̀/ y /nǎ/ que ocurre en el resto de los casos. el exponente /nǎ/ se observa en 
los ejemplos (2), (11b), (45) y (62a). Por su parte, el estativo del verbo /jùʔ/ ‘haber, ra-
dicar, estar’ es el morfema portmanteau /nǒʔ/, como se ve en (15c), (22b), (47), (48b), 
(49), (55), (73), (74a) y (85), mientras que la forma general de la raíz /jùʔ/ se observa 
en (62b), (81b), (81c), (92), (105) y (110). finalmente, la raíz /zù/ ‘pararse’ en estativo 
corresponde al morfema portmanteau /zû/, tanto si la raíz constituye el tema verbal 
(43), como si es el primer elemento de un compuesto verbal (19b), (20b), (61). en este 
último caso, el significado de ambas raíces verbales (‘pararse’+’caber’) es el de ‘ubicarse’.

la raíz verbal ‘ir’ —cuyos exponentes /jè/ y /jǒʔ/ ya se comentaron antes— se fusio-
na con el aspecto progresivo en un morfema portmanteau /zê/ (58b).

un grupo reducido de sustantivos presentan formas portmanteaux en contextos de 
posesión (arellanes, 2020: 52). tal es el caso de ‘casa’ cuya forma es /ɡjùʔ/ en contextos 
no posesivos (11b) y (12) y es /lìz/ en contextos posesivos (25i) y (25ii).

el verbo ‘ayudar’ en (98a) se compone del verbo copulativo /àk/ ‘ser, hacerse’ más 
el enclítico comitativo /=ně/ por lo que su semántica no es del todo transparente. ade-
más, en presencia del enclítico de primera persona singular, la segunda sílaba de la base 
verbal cambia de tono ascendente a descendente. este cambio no puede representarse 
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fácilmente como una operación autosegmental por lo que es mejor representarlo como 
un morfema portmanteau.

Morfemas no concatenativos

en algunos verbos el aspecto potencial se marca con una mutación de la consonante 
inicial de la base verbal (lópez cruz, 1997: 103). esta mutación consonántica incluye 
los cambios /j/ > /ʧ/ (62b), (67b), (81b), (81c), (92) y (105), /z/ > /s/ (64) y /b/ > /kw/ 
(74b), (77b), (79b) y (86d) y se representa en la segunda línea del texto glosado con una 
f (de fortificación) en cursivas. debe notarse que la fortificación en tanto exponente del 
aspecto potencial está siempre acompañada de un tono alto flotante.

construcciones negativas

aunque canónicamente las construcciones negativas incluyen la negación preverbal in-
dependiente /kɨ̌tj/ y el enclítico inmediatamente postverbal /=dḭ̀/, este último no aparece 
en la cláusula (16b), como sí ocurre en (9), (58a), (67), (84), (86b), (101a), (104a) y 
(109). Por otro lado, en (58a) el enclítico negativo /=dḭ̀/ inesperadamente no precede 
sino que sigue al enclítico de primera persona singular /=à̰/. tanto el autor de la na-
rración como otros hablantes nativos de la lengua reconocen que se trata de un lapsus 
linguae. en la versión glosada del texto se ha mantenido el lapsus como constatación de 
su registro pero en la versión del texto corrido en zapoteco se ha enmendado.

verbos prestados del español

los préstamos verbales provenientes del español requieren forzosamente estar acompaña-
dos de un verbo auxiliar nativo, correspondiente a la versión desemantizada y gramati-
calizada de ‘hacer’ /ùn/ ~ /ḛ̀n̆/ o de ‘ser, hacerse’ /àk/ (calderón corona, 2021). Mientras 
el primer auxiliar se emplea en contextos transitivos e inergativos, el segundo se emplea 
en contextos inacusativos por lo que la oposición es mejor caracterizada como agentivo/
inagentivo más que como transitivo/intransitivo. el supletivismo del primer auxiliar de-
pende de los prefijos aspectuales: ante el potencial /ɡǐ-/ (99a) y ante el completivo /b-/ 
(101a) se emplea el alomorfo /ḛ̀n̆/ mientras que en el resto de los casos se emplea el 
alomorfo /ùn/ (86b), (101c).
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Particularidades léxicas

el demostrativo adverbial /ndḛ̂/ ‘aquí, en este momento’ se emplea con un valor tempo-
ral en concurrencia no adyacente con el adverbio /bǎ/ ‘ya’, dando el significado de ‘ya 
casi’. este uso peculiar se observa en (16a). Por su parte, el pronombre libre de primera 
persona plural tiene una serie de formas alternantes no predecibles por regla fonológica:  
/dǔnùnǔ/,	/dǎnònǔ/,	/dǎnùnǔ/	y	/dǎnǒn/. ésta última es la que ocurre en (16b).

existen diferencias en la forma fonológica o fonética de algunos ítems léxicos del 
narrador, originario del núcleo rural tierra Blanca, y de la gente del pueblo de san Pa-
blo güilá, además de algunas diferencias propiamente léxicas. ambas se resumen en la 
siguiente tabla:

tierra Blanca san Pablo güilá glosa

/zjǎn̆j/ (2) /zjǎn̆/ ‘mucho(s)’

/númâ/ (29) y (67a) /númâzj/ ‘pero, solo que’ (del esp. nomás)

/zènj/ (11a, 55a) /zèn/ ‘llegar’

/sɨ̌s/ (11b) y (12) /zɨ̌s/ ‘cucharilla’ (tipo de paja)

/jèn̆j/ (30a) /jèn̆/ ‘escuchar, oír’

[nì.ˈzjùː] (12) [nè.ˈzjùː] ‘vereda’ (lit. camino de tierra)

/rɨ̰̀ tj/ (55) /rṵ̀t/, /là̰tj/ ‘donde’

/ɡûl/ (3), (13), (25ii) y (55) /dǎd/ ‘don’ (seguido de nombre propio)

/pân/ (61), (62a) y (67b) /lòbzà/ ‘meseta’

/mâr̆/ (20a) ‘además’

tabla 2. algunas diferencias léxicas y fonoléxicas  
entre tierra Blanca y san Pablo güilá12

cuestiones fonológicas y ortográficas

una secuencia de dos consonantes obstruyentes lenis idénticas a través de linde clítico 
debería dar como resultado una fusión fortificante. eso es lo que debería ocurrir en (4) 

12  agradezco las varias observaciones hechas sobre estas diferencias por uno de los dictaminadores de 
este trabajo, para quien el uso de la forma /ɡûl/ en tierra Blanca podría atribuirse a la influencia del zapo-
teco de san Baltazar chichicapam donde también se emplea. Por su parte, el narrador afirma que conoce y 
emplea las formas /rṵ̀t/, /là̰tj/,	/dǎd/ y /lòbzà/ pero que la última no es para él sinónimo de /pân/ pues /lòbzà/ 
no se refiere a una meseta sino a una depresión.
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donde la secuencia /…ɡ=ɡ…/ debería realizarse fonéticamente como [k]. sin embar-
go, en la grabación no ocurre esta fortificación. finalmente, la ortografía de bètxà› ‘el 
hermano de alguien a quien se le tiene confianza’ (cuya forma fonológica es /bèʦ=ʒà̰/) 
de (21) refleja una fusión fonológica entre /ʦ/ y /ʒ/ que da como resultado una [ʧ] que 
represento ortográficamente como tx privilegiando lo fonético sobre lo fonológico dado 
que se trata de un proceso de neutralización y no de simple alofonía. este criterio lo he 
adoptado como una medida general a partir de un acuerdo con los miembros del colec-
tivo Bàl gì, todos ellos nativo-hablantes del zapoteco de san Pablo güilá con quienes he 
compartido talleres de lectoescritura presenciales y a distancia desde el año 2017.

���

la siembra

narrador: federico LuiS gómez

escritura: franciSco areLLaneS

con el apoyo de benjamín pérez Santiago

y la revisión de federico LuiS gómez

§1	Byǒ’nǔ	gù›z	là›ny	dǎn̈y	Nyàẍ.	Zyǎǎǎǎn̈y	nǎnǔ.	Bítsǔnǔ	là›ny	nèz	gɨk̀y	lôm	xtěn	gûl	Nǐkw.	
Là›ny	gyàgǐ	zyô›pnǔ.	Lômtè›,	lômtè›,	lômtè›	zyô›pnǔ.	Bítsǔnǔ	rɨ̌’.
§2	Là›	tɨ̀	bzěn̈y	bgǎ’.	Là›	rǎbǎ	nû›	rǎbǎ	bzěn̈ygǐ	pèr	kɨ̌ty	rǎndyâ›mǎ	nà›râ›.	Txǐ’	dûûûr̈ 

zyô›pnǔ.	Txǐ’	bzênynǔ	kà›n	lômgǐ	nǎ	tɨ	̀gyù’	sɨ̌s.
§3	Rɨ̌’,	kwè’	gyù’	sɨ̌sgǐ,	rìtsǔ	nìzyù.	Txǐ’	rɨ̌’	btxǐglònǔ	tɨ	̀xì›ny	gûl	Màlâk.	Txǐ’	rè	tîw	Lyôn̈ 

lò	ngùl̈gǐ:	“Bzigèl	brɨx̀̈ô›b	là›	bètsù›	tɨ	́txǐ’	gǐnì›	bètsù›	lǎ	nǒ’	tǔ	bɨ̌ny	zyé›d	là›ny	gětgǎ.	Tɨ	́bǎ	
zyó’nǔ	ndê›	tɨ́	kɨ̌ty	gán	rǎbǎ	dǎnǒn”.	—Rèbǎ.	“Àngwên”	—rèẍà›.	Brɨ̀ẍô›bẍà›	zûgǎ’ẍà›	rɨ̌’. 
Mâr̈,	rtyè›pẍà›	zûgǎ’ẍà›.	Txǐ’	bnǎbdì›xà›	lò	bètxà›,	rèẍà›	lǎ	nǒ’	tǔ	bɨ̌ny	zyé›d	là›ny	gětgǎ.	“Tɨ ́
là›	rǎbǎ	bǎ	zyé›d.”	—Rèẍà›.	Txǐ’	gǐsy	gǐsy	rnì›	bètxà›	àxtà	rù’	lìz	n…,	àxtà	rù’	lìz	gûl	Màlâk, 
àxtà	lâd	gɨ›̀w	gět	rò’gǐ.	Txǐ’	rè	bètxà›:	“Tè›gà›tǔ	zyé›d”.	—Rèbǎ.	Númâ	dì›xtîl̈	rnì›ẍà›	txǐ’	nà›	
gǐsy	gǐsy	ryènyâ›	xǐnǐ	rnì›ẍà›.	Txǐ’…	txǐ’…	tɨ̀b	rât	sì’	ɡùk	là›ẍà›	kǎnì›	là›ny…	là›ny	gì›by	
txǐ’	dǐp	rnì›ẍà›	txǐ’	ngyǎ	ngyǎ	rnì›ẍà›.	Txǐ’…	txǐ’	rèẍà›:	“Tè›gà›tǔ	zyé›d.	Gùs	dǐsy	lò	rǎbǎ	
gyé›d	rǎbǎ”.	—Rèẍà›.	“Gy…	gyé›d	b…	Bǎ	zyé›d	rǎbǎ.”	—Rèẍà›.	Txǐ’	b…	txǐ’…	txǐ’	nàẍà›	
zɨ’̀:	“Tè›gà›tǔ	zû	là›ny	gětgǐ”.	Txǐ’	ngyǎ	dò›	ngyǎ	dò›	bnâ›	kǎ’ẍà›	tɨ	̀pìstôl̈.	Sà›krǔǔǔǔ	nǎ	tɨ̀ 
pìstôl̈.	Nsà’	tɨ	̀pìstôl̈	kǎ’ẍà›.	Txǐ’…	nǒ’…	Txǐ’	bnâ›	là›	kàrtûtx	nǒ’	là›ny.	Brò’	tɨ	̀kàrtûtx	nà›l	nǒ’	
là›nynǐ.	Txǐ’	gùgǎ›g	kàrtûtxgǐ	là›nynǐ…
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§4	Txǐ’	 bítsǔdì›nǔ	 lôm	zyó’nǔ.	Lômtè›,	 lômtè›,	 lômtè›,	 lômtè›,	 syêr̈tè›	 gětgǐ	 zyó’nǔ.	
Syêr̈tè›	gětgǐ	zyó’nǔ.	Txǐ’	bzênynǔ	àxtà	rɨ›̀ty	nǒ’	gûl	Màlâkgǐ,	lâdgǐ.	Là›…	rɨ̌’	là›	zɨ’̀	tɨ…̀	tɨ	̀lò	
gyè’	kǎyàk.	Zɨ’̀	làdy	rdò’	rɨ̌’	zɨ’̀.	Pèr	kɨ̌ty	bnǎdyâ›	kǎnèz	zê	stô›	rǎbǎ.	Txǐ’	rɨ̌ty	bnìty	lò	rǎbǎ.	Txǐ’	
sò’	xǐnǐ	gùk.
§5	Nà›	zûɡǎ’	nèz	lôm	gyà›gǐ	stɨ̂	kùn	xtàdâ›	tɨ	̀lò	pânè›.	Sàkrǔǔǔǔ	nǎ	tɨ	̀lò	pân	bî›txì›	txû’nǔ.	

Txǐ’	là›bǎ	kǎyà’n.	¡Bǎnà	sâlò	gâ’mbǎ!	Txǐ’…	là›	xkû›mbǎ	kǎ	gyǔg…	là›…	txǐ’	tɨ̀	gyàgrâd	
kǔby	 rgùbyùmǎ.	Númâ	kɨ̌ty	nâdì›	gyàgrâd	 txâ›zynǐ	 lò	pângǐ.	Ngǐǐǐǐz	 lò	gyùgǐ	kǎyà’mbǎ.	
Txìgǔldì›nǐ,	là›…	là›	gyàgrâdgǐ	bzàlò…	zà…	kǎyà’n.	Bzàlò	kǎkwà›bǎ	tɨ	̀ẍǔrk,	bzàlò	kǎkwà›bǎ	
tyǒp	ẍǔrk,	bzàlò	kǎkwà›bǎ	txǒn	ẍǔrk.	¡Pèr	nnnǐǐǐẍ	nǒ’	gyùgǐ!	Gwên	nǒ’	gyùgǐ	kwɨ̂nǐ.	Nà›ld,	
nà›ld	rǎ	ẍǔrkgǐ	kǎyùnbǎ.	Txǐ’	nàbǎ:	“Tyês”	—nàbǎ—	“tɨ	́kwɨ̂›ky nǔ”.	—Nàbǎ.	“Tyês”	—nàbǎ—	
“tɨ	́kwɨ̂ ẍǒb.”	—Nàbǎ.	“Tɨ ́txì gál̈nǐ	txû’	zè’,	txû’	ydâwnǔ.”	—Nàbǎ.
§6	Txǐ’	nà›râ›…	Pèr	nà›râ›	bî›txâ›	lò	bkà›ldgǐ.	Kɨ̌ty	brò’à›dyà›.	Pàd zɨ’̀	gǎz	gìz,	xǔn̈ gìz 

nwâ’.	Txǐ’	nlǎǎǎǎs	rùnâ›	kɨ̌ty	rùndyâ›	gân	gákně	là›bǎ	kwɨ̂›kybǎ.	Txǐ’	nlǎs	rùnâ›.	Ryâ›	xnàn̈â›, 
ryâ›.	Sò’	kûn	xnàn̈â›.	Sò’	kûn…	Rǒpsǐ	nǔ	txû’nǔ	rɨ̌’	kàyâ’nnǔ.
§7	Txǐt’	mnǎlwâ›	blɨ›̀kybǎ	ẍǒb.	Là›gǎbǎ	rà’m̈bǎ.	Là›gǎbǎ	rbɨ›̀kybǎ	txǐ’	rtxàbǎ	ẍǒb	là›ny	

gyù.	Txǐ’	nà›râ›	ràknêsyâ›	rtxà	gyù	lò	ẍǒbgǐ.	Txǐ’…	txì	bǎnà	gyê›n̈nǔ	gân	txǐ’	blɨ›̀kyâ›.	Btxâ›	
bzà›	là›ny	gyù.	Pèr	kɨ̌ty	bě›n̈dyà›	gân	btxâ›nǐ	zɨ’̀nǐ	rùn	tùkâr.	Dǐsǐ btɨ›́txâ›nǐ	rɨ̌’	txǐ’	btxâ›	gyù	
lònǐ.	Pèr	kɨ̌ty	bràdì›nǐ	btxà	gyù	lònǐ.
§8	Txǐ’	rɨ̌’	txû’nǔ.	Txǐ’	bìlòdì›…	Sò’	xǐnà	gùk:	lǎ	bndyèny	gèl̈gǐ,	lǎ	kɨ̌ty	bndyènydì›	gèl̈gǐ.	

Tùtâl,	rɨ̌’nǐ	txû’nǔ	txǐ’	rɨ̌’	blɨ̂›kynǔ	ẍǒb.	Bnì›ẍkà›ldà›.

���

la siembra

traductor: franciSco areLLaneS

con el apoyo de benjamín pérez Santiago

y la revisión de federico LuiS gómez

§1 fuimos a cazar al monte niash. éramos muuuuchos. Bajamos por la punta del cerro 
del señor nicolás. veníamos entre los árboles. veníamos por el meritito borde de la loma. 
Bajamos por allí.

§2 Había sido cazado un venado. cargaban el venado pero yo no lo veía. veníamos 
apresuraaadamente. Y llegamos a un lado de la loma donde hay una casa de cucharilla.

§3 allí, al lado de la casa de cucharilla, baja una vereda. Y allí nos encontramos a 
un hijo del señor “Malaco”. entonces el tío leonardo le dijo al muchacho: “Por favor 
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grítale a tu hermano para que nos diga si hay alguien viniendo por allá abajo. Porque 
ya casi nos vamos para que no nos vean”. —dijo. “de acuerdo” —dijo el muchacho. Y 
gritó parado allí. además, chiflaba de pie. Y entonces le preguntó a su hermano, le dijo si 
había alguien viniendo por allá abajo. “Porque ya vienen ellos.” —dijo. Y su hermano 
hablaba muy muy quedito desde la casa de n…, desde la casa del señor “Malaco”, desde 
aquel lejano lado río abajo. entonces su hermano le dijo: “nadie viene”. —dijo. sólo 
que él hablaba en español y yo apenitas escuchaba lo que decía. entonc… entonc… 
un ratito después el muchacho estaba hablando por… por teléfono y hablaba fuerte 
y hablaba muy claramente. entonces… entonces dijo: “nadie viene. sólo diles a ellos 
que vengan”. —dijo. “Que vinier… Que ya vengan.” —dijo. entonces b… entonces… 
entonces dijo así: “nadie está parado allá abajo”. Y clarito, clarito vi que traía una pistola. 
era una pistola boniiiita. era una pistola magnífica la que traía. Y… había… Y vi que 
tenía un cartucho dentro. era un cartucho grande y grueso el que había en el interior de 
la pistola. Y el cartucho se encasquilló en su interior…

§4 entonces bajamos por la loma y nos fuimos. Por el puritito borde de la loma, sie-
rra abajo nos fuimos. Por la pura sierra abajo nos fuimos. Y llegamos hasta donde vive el 
señor “Malaco”, de aquel lado. al… allí al parecer un… se estaba poniendo un tianguis. 
Parecía como que vendían ropa allí. Pero no vi hacia dónde se fueron los demás. Y ahí 
desaparecieron. Quién sabe lo que pasó.

§5 Yo estaba parado otra vez loma arriba con mi papá en una mesetita. era una 
meseta pequeñita y boniiiita en la que estábamos. Y él estaba arando. ¡Ya casi empezaba 
a arar! Y… su toro tenía puesta la yunta… su… y jalaba un arado nuevo. sólo que el 
arado no quería enterrarse en la meseta. el terreno que mi papá estaba arando estaba 
duuuuro. después, el… el arado empezó… emp… a arar. él empezó a hacer un surco, 
empezó a hacer dos surcos, empezó a hacer tres surcos. ¡Pero qué bueeena estaba la tierra! 
estaba buena la tierra para ser sembrada. eran gruesos, gruesos los surcos que estaba 
haciendo. entonces dijo: “es menester —dijo con firmeza— que sembremos”. —dijo. 
“es menester —dijo con firmeza— que se siembre maíz.” —dijo. “Para que luego haya 
elotes y haya para que comamos.” —dijo.

§6 entonces yo… Pero yo era pequeño en el sueño. no era grande. apenas tenía 
como siete, ocho años. Y me sentía triiiste porque no podía ayudarlo a que sembrara. 
entonces me sentía triste. extrañaba a mi mamá, la extrañaba. Quién sabe dónde estaba 
mi mamá. Quién sabe dónde… sólo nosotros dos estábamos ahí arando.

§7 entonces clarito visualicé que sembró maíz. él mismo era quien araba. él mismo 
era quien sembraba y echaba maíz en la tierra. Y yo sólo le ayudaba a echar tierra sobre 
el maíz. Y… cuando ya casi terminábamos entonces sembré. eché frijol en la tierra. 
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Pero no pude echarlo como debía ser. sólo lo tiré ahí y le eché tierra. Pero no acabó de 
cubrirse de tierra.

§8 Y allí estábamos. entonces terminó… Quién sabe qué haya pasado: si nació la 
milpa, si no nació. en fin, allí es que estábamos y allí sembramos maíz. eso soñé.

���

la siembra
(análisis gramatical y glosado)

narrador: federico LuiS gómez

análisis gramatical y glosado: franciSco areLLaneS

§1
1. Byǒ’nǔ	gù›z	là›ny	dǎn̈y	Nyàẍ.
	 b-jǒʔ	 =nǔ	 ɡṵ̀z là̰nj	 dǎn̆j	 njàʒ
 c-ir =1pL caza interior monte n.prop

 Fuimos a cazar al monte niash.

2.	 Zyǎǎǎǎn̈y	nǎnǔ.
	 zjǎn̆j	 nǎ	 =nǔ
 muchos eSt\ser =1pL

 éramos muuuuchos.

3.	 Bítsǔnǔ	là›ny	nèz	gɨk̀y	lôm	xtěn	gûl	Nǐkw.
	 b-´-ìtsǔ	 =nǔ	 là̰nj	 nèz	 ɡɨk̀j	 lôm	 ʃtěn	 ɡûl	 nǐkw
 c-agt-bajar =1pL interior camino cabeza loma gen señor n.prop

 Bajamos por la punta del cerro del señor nicolás.

4.	 Là›ny	gyàgǐ	zyô›pnǔ.
 là̰nj	 ɡjàɡ	 =ɡǐ	 z´-jô̰p	 =nǔ
 interior arbol(eda) =def.anf prg-venir =1pL

 veníamos entre los árboles.

5.	 Lômtè›,	lômtè›,	lômtè›	zyô›pnǔ.
	 lôm	 =tḛ̀	 lôm	 =tḛ̀	 lôm	 =tḛ̀	 z´-jô̰p	 =nǔ
 loma =intS loma =intS loma =intS prg-venir =1pL

 veníamos por el merito borde de la loma.



64 franciSco areLLaneS | federico LuiS (narrador) | benjamín pérez (colaborador) La siembra. un sueño en zapoteco de san Pablo güilá 65

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 49-85 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

6.	 Bítsǔnǔ	rɨ̌’.
	 b-´-ìtsǔ	 =nǔ	 rɨ̌ʔ
 c-agt-bajar =1pL allí
 Bajamos por allí.

§2
7.	 Là›	tɨ	̀bzěn̈y	bgǎ’.
 là̰	 tɨ ̀ bzěn̆y b-ɡǎʔ
 foc indf venado c-ser.alcanzado
 Había sido cazado un venado.

8.	 Là›	rǎbǎ	nû›	rǎbǎ	bzěn̈ygǐ…
 là̰	 rǎ	 =bǎ	 n´-ṵ̀	 rǎ	 =bǎ	 bzěn̆j	 =ɡǐ
 foc pL =3rSp eSt-cargar pL =3rSp venado =def.anf

 ellos cargaban el venado…

9.	 …pèr	kɨ̌ty	rǎndyâ›mǎ	nà›râ›.
	 pèr	 kɨ̌tj	 r-ǎn-´	 =dḭ̀	 =à̰	 =mǎ	 nà̰râ̰
 pero neg h-ver-agt =neg =1Sg =3anm 1Sg

 …pero yo no lo veía.

10.	 Txǐ’	dûûûr̈	zyô›pnǔ.
	 ʧǐʔ	 dûr̆	 z´-jô̰p =nǔ
 nex rápido prg-venir =1pL

 veníamos apresuraaadamente.

11a.	 Txǐ’	bzênynǔ	kà›n	lômgǐ…
	 ʧǐʔ	 b-´-zènj	 =nǔ	 kà̰n	 lôm	 =ɡǐ
 nex c-agt-llegar =1pL costado loma =def.anf

 Y llegamos [a un] lado de la loma…

11b.	 …nǎ	tɨ	̀gyù’	sɨ̌s.
	 nǎ	 tɨ ̀ ɡyùʔ sɨ̌s
 eSt\Ser indf casa cucharilla
 …[donde] hay una casa de cucharilla (= paja).
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§3
12.	 Rɨ̌’,	kwè’	gyù’	sɨ̌sgǐ,	rìtsǔ	nìzyù.
	 rɨ̌ʔ	 kwèʔ	 ɡjùʔ	 sɨ̌s	 =ɡǐ	 r-ìtsǔ	 nèz+ɡjù
 allí costado casa paja =def.anf h-bajar camino+tierra
 allí, [al] lado [de] la casa [de] cucharilla, baja [una] vereda.

13.	 Txǐ’	rɨ̌’	btxǐglònǔ	tɨ	̀xì›ny	gûl	Màlâk.
	 ʧǐʔ	 rɨ̌ʔ	 b-ʧǐɡlò	 =nǔ	 tɨ	̀ ʃ-ʒḭ̀nj	 ɡûl	 màlâk

 nex allí c-encontrarse =1pL indf poS-hijo señor n.prop

 Y allí nos encontramos [a] un hijo de[l] señor “malaco”.

14.	 Txǐ’	rè	tîw	Lyôn̈	lò	ngùl̈gǐ:
	 ʧǐʔ	 r-è	 tîw	 ljôn̆	 lò	 nɡùl̆	 =ɡǐ
 nex c-decir tío n.prop obj.obL macho =def.anf

 entonces tío Leonardo [le] dijo al muchacho:

15a.	 “Bzìgèl	brɨx̀̈ô›b	là›	bètsù›…
	 bzìɡèl	 b-rɨʒ̀ô̰b là̰	 bèʦ	 =ṵ̀
 por.favor imp-gritar obj.dif hermano =2Sg

 “Por favor gríta[le] a tu hermano…

15b.	…tɨ	́txǐ’	gǐnì›	bètsù›…
	 tɨ	́ ʧǐʔ	 ɡǐ-nḭ̀	 bèʦ	 =ṵ̀
 Sbr nex pot-decir hermano =2Sg

 …[para] que entonces tu hermano [nos] diga…

15c.	 …lǎ	nǒ’	tǔ	bɨ̌ny…
	 lǎ	 nǒʔ	 tǔ	 bɨ̌nj
 cnd eSt\haber algún persona
 …si hay alguien…

15d.	…zyé›d	là›ny	gětgǎ.
	 z´-jḛ̌d là̰nj	 ɡět	 =ɡǎ
 prg-venir interior parte.baja =prox.2
 …viniendo [por] allá abajo.

16a.	 Tɨ	́bǎ	zyó’n(ǔ)	ndê›…
	 tɨ	́ bǎ	 z´-jǒʔ	 =nǔ	 ndḛ̂
 Sbr ya prg-ir =1pL prox.1
 [Por]que ya casi nos vamos…
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16b.	…tɨ	́kɨ̌ty	gán	rǎbǎ	dǎnǒn”.
	 tɨ	́ kɨ̌tj	 ɡǐ-ǎn	 rǎ	 =bǎ	 dǎnǒn
 Sbr neg pot-ver pL =3rSp 1pL

 …[para] que no nos vean”.

17.	 —Rèbǎ.
	 r-è	 =bǎ
 c-decir =3rSp

 —dijo.

18.	 “Àngwên”	—rèẍà›.
	 ànɡwên	 r-è	 =ʒà̰
 de.acuerdo c-decir =3cnf

 “de acuerdo” —dijo él (= el muchacho).

19a.	 Brɨx̀̈ô›bẍà›…	
	 b-rɨʒ̀ô̰b	 =ʒà̰
 c-gritar =3cnf

 [Y] gritó…

19b.	…zûgǎ’ẍà›	rɨ̌’.
	 zû+ɡǎʔ	 =ʒà̰	 rɨ̌ʔ
 eSt\pararse+caber =3cnf allí
 … estando parado allí.

20a. Mâr̈,	rtyè›pẍà›	 …
	 mâr̆	 r-tjḛ̀p	 =ʒà̰
 además h-chiflar =3cnf

 además, chiflaba…

20b.	…zûgǎ’ẍà›.
	 zû+ɡǎʔ	 =ʒà̰
 eSt\pararse+caber =3cnf

 …estando de pie.

21.	 Txǐ’	mnǎbdì›xà›	lò	bètxà›,
	 ʧǐʔ	 b-nǎb+dḭ̀ʒ	 =ʒà̰	 lò	 bèʦ	 =ʒà̰
 nex c-pedir+palabra =3cnf obj.obL hermano =3cnf

 Y entonces le preguntó a su hermano,
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22a.	 rèẍà›…
	 r-è	 =ʒà̰
 c-decir =3cnf

 le dijo…

22b.	…lǎ	nǒ’	tǔ	bɨ̌ny…
	 lǎ	 nǒʔ	 tǔ	 bɨ̌nj
 cnd eSt\haber algún gente
 …si había alguien…

22c.	 …zyé›d	là›ny	gětgǎ.
	 z´-jḛ̌d là̰nj	 ɡět	 =ɡǎ
 prg-venir interior parte.baja =prox.2
 …viniendo [por] allá abajo.

23.	 “Tɨ	́là›	rǎbǎ	bǎ	zyé›d.”
 tɨ ́ là̰ rǎ	 =bǎ bǎ	 z´-jḛ̌d
 Sbr top pL =3rSp ya prg-venir
 “[Por]que ya vienen ellos.”

24.	 —Rèẍà›.
	 r-è	 =ʒà̰
 c-decir =3cnf

 —dijo.

25a.	 Txǐ’	gǐsy	gǐsy	rnì›	bètxà›	àxtà	rù’	lìz	n…,
	 ʧǐʔ	 ɡǐsj	 ɡǐsj	 r-nḭ̀	 bèʦ	 =ʒà̰	 àʃtà	 rùʔ	 lìz	 n
 nex débilmente débilmente h-hablar hermano =3cnf desde borde poS.casa *
 Y su hermano hablaba muy muy quedito desde [la] casa de n…,

25b. àxtà rù’ lìz gûl Màlâk,
	 àʃtà	 rùʔ	 lìz	 ɡûl	 màlâk
 desde borde poS.casa señor n.prop

 desde [la] casa de[l] señor “malaco”,

25c.	 àxtà	lâd	gɨ›̀w	gět	rô’gǐ.
	 àʃtà	 lâd	 ɡɨ̰̀ w	 ɡět	 rôʔ	 =ɡǐ
 desde lado río parte.baja grande =no.viS

 desde aquel lejano lado río abajo.
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26.	 Txǐ’	rè	bètxà›:	
	 ʧǐʔ	 r-è	 bèʦ	 =ʒà̰
 nex c-decir hermano =3cnf

 entonces su hermano [le] dijo:

27.	 “Tè›gà›tǔ	zyé›d”.
 tḛ̀ɡà̰+tǔ	 z´-jḛ̌d
 nada+quién prg-venir
 “nadie viene”.

28.	 —Rèbǎ.
	 r-è	 =bǎ
 c-decir =3rSp

 —dijo.

29.	 Númâ	dì›xtîl̈	rnì›ẍà›…
	 númâ	 dḭ̀ʒ+ʃtîl̆	 r-nḭ̀	 =ʒà̰
 pero lengua+hispánico h-hablar =3cnf

 Sólo que él hablaba en español…

30a.	 …txǐ’	nà›	gǐsy	gǐsy	ryèn̈yâ›…
	 ʧǐʔ	 nàʔ	 ɡǐsj	 ɡǐsj	 r-jèňj-´	 =à̰
 nex 1Sg poco poco h-escuchar-agt =1Sg

 …y yo apenitas escuchaba…

30b.	…xǐnǐ	rnì›ẍà›.
	 ʃǐ+nǐ	 r-nḭ̀	 =ʒà̰
 que+3inan h-hablar =3cnf

 …lo que decía.

31.	 Txǐ(’)…	txǐ(’)…	tɨb̀ rât sì’ gùk...
	 ʧǐʔ	 ʧǐʔ	 tɨb̀	 rât	 sìʔ	 w-àk
 nex nex uno rato poco c-ocurrir
 entonc… entonc… un ratito después…

32.	 …là›ẍà›	kǎnì›	là›ny…	là›ny	gì›by…
 là̰	 =ʒà̰	 kǎ-nḭ̀	 là̰nj	 là̰nj	 ɡḭ̀bj
 top =3cnf prg-hablar interior interior fierro
 …el muchacho estaba hablando por… por teléfono (Lit. [en el] interior [del] fierro)…
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33.	 …txǐ’	dǐp	rnì›ẍà›…
	 ʧǐʔ	 dǐp	 r-nḭ̀	 =ʒà̰
 nex fuertemente h-hablar =3cnf

 …y hablaba fuerte…

34.	 …txǐ’	ngyǎ	ngyǎ	rnì›ẍà›.
	 ʧǐʔ	 nɡjǎ	 nɡjǎ	 r-nḭ̀	 =ʒà̰
 nex claramente claramente h-hablar =3cnf

 …y hablaba muy claramente.

35.	 Txǐ’…	txǐ’	rèẍà›:
	 ʧǐʔ	 ʧǐʔ	 r-è	 =ʒà̰
 nex nex  c-decir =3cnf

 entonces… entonces dijo:

36.	 “Tè›gà›tǔ	zyé›d.
 tḛ̀ɡà̰+tǔ	 z´-jḛ̌d
 nada+alguien prg-venir
 “nadie viene.

37a.	 Gùs	dǐs(y)	lò	rǎbǎ…
	 ɡùs	 dǐsy	 lò	 rǎ	 =bǎ
 imp\decir sólo obj.obL pL =3rSp

 Sólo diles a ellos…

37b.	…gyé›d	rǎbǎ”.
	 ɡǐ-jḛ̌d	 rǎ	 =bǎ
 pot-venir pL =3rSp

 …[que] vengan”.

38.	 —Rèẍà›.
	 r-è	 =ʒà̰
 c-decir =3cnf

 —dijo.

39.	 “Gy…	gyé›d	b…
	 ɡj	 ɡǐ-jḛ̌d	 =b…
 * pot-venir =*
 “[Que] vinier…
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40.	 Bǎ	zyé›d	rǎbǎ.”
	 bǎ	 z´-jḛ̌d	 rǎ	 =bǎ
 ya prg-venir pL =3rSp

 [que] ya vengan.”

41.	 —Rèẍà›.
	 r-è	 =ʒà̰
 c-decir =3cnf

 —dijo.

42.	 Txǐ’	b…	txǐ’…	txǐ’	nàẍà›	zɨ’̀:
	 ʧǐʔ	 b	 ʧǐʔ	 ʧǐʔ	 nà	 =ʒà̰	 zɨʔ̀
 nex  * nex nex c\decir =3cnf así
 entonces b… entonces… entonces dijo así:

43.	 “Tè›gà›tǔ	zû	là›ny	gětgǐ”.
 tḛ̀ɡà̰+tǔ	 zû	 là̰nj	 ɡět	 =ɡǐ
 nada+alguien eSt\pararse interior parte.baja =def.anf

 “nadie está parado allá abajo”.

44a.	 Txǐ’	ngyǎ	dò›	ngyǎ	dò›	mnâ›…
	 ʧǐʔ	 nɡjǎ	 dò̰	 nɡjǎ	 dò̰	 b-nǎ-´	 =à̰
 nex claro poco claro poco c-ver-agt =1Sg

 Y clarito, clarito vi…

44b.	…kǎ’ẍà›	tɨ	̀pìstôl̈.
	 kǎʔ	 =ʒà̰	 tɨ	̀ pìstôl̆
 eSt\traer =3cnf indf pistola
 …[que] traía una pistola.

45.	 Sà›krǔǔǔǔ	nǎ	tɨ	̀pìstôl̈.
 sà̰krǔ	 nǎ	 tɨ	̀ pìstôl̆
 bonito eSt\ser  indf pistola
 era una pistola boniiiita.

46a.	 Nsà’	tɨ	̀pìstôl̈…
	 nsàʔ	 tɨ	̀ pìstôl̆
 hermoso indf pistola
 [era] una pistola magnífica…
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46b.	…kǎ’ẍà›.
	 kǎʔ	 =ʒà̰
 eSt\traer =3cnf

 …[la que] traía.

47.	 Txǐ’…	nǒ’…
	 ʧǐʔ	 nǒʔ
 nex eSt\haber
 Y… había…

48a.	 Txǐ’	mnâ›…
	 ʧǐʔ	 b-nǎ-´	 =à̰
 nex c-ver-agt =1Sg

 Y vi…

48b.	…là›	kàrtûtx	nǒ’	là›ny.
 là̰	 kàrtûʧ	 nǒʔ	 là̰nj
 foc cartucho eSt\haber interior
 …[que] tenía [un] cartucho dentro.

49.	 Brò’	tɨ	̀kàrtûtx	nà›l	nǒ’	là›nynǐ.
	 bròʔ	 tɨ	̀ kàrtûʧ	 nà̰l	 nǒʔ	 là̰nj	 =nǐ
 grande indf cartucho grueso eSt\haber interior =3inan

 [era] un cartucho grande y grueso [el que] había en su interior (= el interior de la pistola).

50.	 Txǐ’	gùgǎ›g	kàrtûtxgǐ	là›nynǐ…
	 ʧǐʔ	 w-ìɡǎ̰ɡ	 kàrtûʧ	 =ɡǐ	 là̰nj	 =nǐ
 nex c-atorarse cartucho =def.anf interior =3inan

 Y el cartucho se encasquilló [en] su interior…

§4
51.	 Txǐ’	bítsǔdì›nǔ	lôm…
	 ʧǐʔ	 b-´-ìtsǔ	 =dḭ̀	 =nǔ	 lôm	
 nex c-agt-bajar =entonces =1pL loma
 entonces bajamos [por] la loma…

52.	 …zyó’nǔ.
	 z´-jǒʔ	 =nǔ
 prg-ir =1pL

 …[y] nos fuimos.
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53.	 Lômtè›,	lômtè›,	lômtè›,	lômtè›,	syêr̈tè›	gětgǐ	zyó’n(ǔ).
	 lôm	 =tḛ̀	 lôm	 =tḛ̀	 lôm	 =tḛ̀	 lôm	 =tḛ̀	 sjêr̆	 =tḛ̀	 ɡět	 =ɡǐ	
 loma =intS loma =intS loma =intS loma =intS sierra =intS parte.baja =def.anf

	 z´-jǒʔ	=nǔ
 prg-ir =1pL

 Por el puritito borde de la loma, sierra abajo nos fuimos.

54.	 Syêr̈tè›	gětgǐ	zyó’n(ǔ).
	 sjêr̆	 =tḛ̀	 ɡět	 =ɡǐ	 z´-jǒʔ	 =nǔ
 sierra =intS parte.baja =def.anf prg-ir =1pL

 Por la pura sierra abajo nos fuimos.

55a.	 Txǐ’	bzênynǔ…
	 ʧǐʔ	 b-´-zènj	 =nǔ
 nex c-agt-llegar =1pL

 Y llegamos...

55b. …àxtà rɨ›̀ty	nǒ’	gûl	Màlâkgǐ,	lâdgǐ.
	 àʃtà	 rɨ̰̀ tj	 nǒʔ	 ɡûl	 màlâk	 =ɡǐ	 lâd	 =ɡǐ
 hasta donde eSt\estar señor n.prop =def.anf lado =no.viS

 …hasta donde vive [el] señor “malaco”, [de] aquel lado.

56.	 Là›…	rɨ̌’ là› zɨ’̀	tɨ…̀	tɨ	̀lò	gyè’	kǎyàk.
 là̰	 rɨ̌ʔ	 là̰	 zɨʔ̀	 tɨ ̀ tɨ ̀ lò	 ɡjèʔ	 kǎ-àk
 top allí top aparentemente indf indf cara plaza prg-hacerse

 al… allí al parecer un… se estaba poniendo un tianguis.

57.	 Zɨ’̀	làdy	rdò’	rɨ̌’ zɨ’̀.
	 zɨʔ̀	 làdj	 r-dòʔ	 rɨ̌ʔ	 zɨʔ̀
 aparentemente ropa h-venderse allí aparentemente

 Parecía como que vendían ropa allí.

58a.	 P(èr)	kɨ̌ty	mnâ›dì›…
	 pèr	 kɨ̌tj	 b-nǎ-´	 =à̰		 =dḭ̀
 pero neg c-ver-agt =1Sg =neg

 Pero no vi… 
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58b.	…kǎnèz	zê	stô›	rǎbǎ.
	 kǎ+nèz	 zê	 z´-tò̰	 rǎ	 =bǎ
 dónde+camino prg\ir otro-unos pL =3rSp

 …hacia dónde se fueron los demás.

59.	 Txǐ’	rɨ̌ty	mnìty	lò	rǎbǎ.
	 ʧǐʔ	 rɨ̌tj	 b-nìtj	 lò	 rǎ	 =bǎ
 nex ahí c-perderse cara pL =3rSp

 Y ahí desaparecieron (Lit. se perdieron sus caras).

60.	 Txǐ’	sò’	xǐnì	gùk.
	 ʧǐʔ	 sòʔ	 ʃǐ	 nì	 w-àk
 nex quién.sabe que rLt c-hacerse

 Y quién sabe lo que pasó.

§5
61.	 Nà›	zûgǎ’	nèz	lôm	gyà›gǐ	stɨ ̀kùn xtàdâ› tɨ	̀lò	pânè›.

 nà̰	 zû+ɡǎʔ	 nèz	 lôm	 ɡjà̰	 =ɡǐ	 z´-tɨ ̀ kùn 
 1Sg eSt\pararse+caber camino loma parte.alta =def.anf otro-uno con 

	 ʃ-dǎd	 =â̰	 tɨ	̀ lò	 pân	 =ḛ̀
 poS-padre =1Sg uno cara meseta =dim

 Yo estaba parado otra vez loma arriba con mi papá [en] una mesetita.

62a.	 Sà›krǔǔǔǔ	nǎ	tɨ	̀lò	pân	bî›txì›…
 sà̰krǔ	 nǎ	 tɨ	̀	 lò	 pân	 bḭ̂ʧ	 =ḛ̀
 bonito eSt\ser uno cara meseta pequeño =dim

 era una meseta pequeñita [y] boniiiita…

62b.	…txû’nǔ.
 f	´-jùʔ	 =nǔ
 pot-estar =1pL

 …[en la que] estábamos.

63.	 Txǐ’	là›bǎ	kǎyà’n.
	 ʧǐʔ	 là̰	 =bǎ	 kǎ-àʔn
 nex baS.proS =3rSp prg-arar

 Y él estaba arando.
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64.	 ¡Bǎnà	sâlò	gâ’mbǎ!
	 bǎ+nà	 f	´-zàlò	 ɡ´-àʔn	 =bǎ
 ya+ahora pot-empezar pot-arar =3rSp

 ¡Ya casi empezaba a arar!

65.	 Txǐ’…	là›	xkû›mbǎ	kǎ	gyǔg…	là›…
	 ʧǐʔ	 là̰	 ʃ-ɡṵ̂n	 =bǎ	 kǎ	 ɡjǔɡ	 là̰
 nex foc poS-toro =3rSp eSt\tener.puesto yunta top

 Y… su toro tenía puesta [la] yunta… su…

66.	 …txǐ’	tɨ	̀gyàgrâd	kǔby	(r)gùbyùmǎ.
	 ʧǐʔ	 tɨ	̀ ɡjàɡrâd	 kǔbj	 r-ɡùbjù	 =mǎ
 nex indf arado nuevo h-jalar =3anm

 …y jalaba un arado nuevo.

67a.	 Númâ	kɨ̌ty	nâdì›	gyàgrâd…
	 númâ	 kɨ̌tj	 nâ	 =dḭ̀	 ɡjàɡrâd
 pero neg h\querer =neg arado

 Sólo que el arado no quería…

67b.	…txâ›zynǐ	lò	pângǐ.
 f	´-jà̰zj	 =nǐ	 lò	 pân	 =ɡǐ
 pot-hundirse =3inan cara meseta =def.anf

 …enterrarse en la meseta.

68a.	 Ngǐǐǐǐz	lò	gyùgǐ…
	 nɡǐz	 lò	 ɡjù	 =ɡǐ
 duro superficie tierra =def.anf

 [estaba] duuuuro el terreno...

68b.	…kǎyà’mbǎ.
	 kǎ-àʔn	 =bǎ
 prg-arar =3rSp

 …[que] (mi papá) estaba arando.

69.	 Txìgǔldì›nǐ,	là›…	là›	gyàgrâdgǐ	bzàlò…	zà…	kǎyà’n.
	 ʧìɡǔldḭ̀nǐ	 là̰	 là̰	 ɡjàɡrâd	 =ɡǐ	 b-zàlò	 zà	 kǎ-àʔn
 luego.de.eso top top arado =def.anf c-empezar * prg-arar

 después, el… el arado empezó… emp…[a] arar.
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70.	 Bzàlò	kǎkwà›bǎ	tɨ	̀ẍǔrk,
	 b-zàlò	 kǎ-kwà̰	 =bǎ	 tɨ	̀ ʒǔrk
 c-empezar prg-cauS\ponerse =3rSp indf surco

 él empezó a hacer un surco,

71.	 …bzàlò	kǎkwà›bǎ	tyǒp	ẍǔrk,
	 b-zàlò	 kǎ-kwà̰	 =bǎ	 tjǒp	 ʒǔrk
 c-empezar prg-cauS\ponerse =3rSp dos surco

 …empezó a hacer dos surcos,

72.	 …bzàlò	kǎkwà›bǎ	txǒn	ẍǔrk.
	 b-zàlò	 kǎ-kwà̰	 =bǎ	 ʧǒn	 ʒǔrk
 c-empezar prg-cauS\ponerse =3rSp tres surco

 …empezó a hacer tres surcos.

73.	 ¡Pèr	nnnǐǐǐẍ	nǒ’	gyùgǐ!
	 pèr	 nǐʒ	 nǒʔ	 ɡjù	 =ɡǐ
 pero sabroso eSt\estar tierra =def.anf

 ¡Pero [qué] bueeena estaba la tierra!

74a.	 Gwên	nǒ’	gyùgǐ…
	 ɡwên		 nǒʔ	 ɡjù	 =ɡǐ
 bueno eSt\estar tierra =def.anf

 estaba buena la tierra…

74b.	 …kwɨ̂nǐ.
 f	´-bɨ	̀ =nǐ
 pot-sembrarse =3inan

 …[para] ser sembrada.

75a.	 Nà›ld,	nà›ld	rǎ	ẍǔrkɡǐ…
 nà̰l nà̰l	 rǎ	 ʒǔrk	 =ɡǐ
 grueso grueso pL surco  =def.anf

 eran gruesos, gruesos los surcos…

75b.	 …kǎyùnbǎ.
	 kǎ-ùn	 =bǎ
 pgr-hacer =3rSp

 …[que] estaba haciendo.
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76.	 Txǐ’	nàbǎ:
	 ʧǐʔ	 nà	 =bǎ
 nex c\decir =3rSp

 entonces dijo:

77a.	 “Tyês”	—nàbǎ—
	 tjês	 nà	 =bǎ
 es.necesario c\decir =3rSp

 “es menester” —dijo—

77b.	 “…tɨ	́kwɨ̂›ky nǔ”.
	 tɨ	́ f  ´-´-bɨ̰̀ kj	 =nǔ
 Sbr pot-agt-sembrar =1pL

 “…que sembremos”.

78.	 —Nàbǎ.
	 nà	 =bǎ
 c\decir =3rSp

 —dijo.

79a.	 “Tyês”	—nàbǎ—
	 tjês	 nà	 =bǎ
 es.necesario c\decir =3rSp

 “es menester” —dijo—

79b.	 “…tɨ	́kwɨ̂ ẍǒb.”
	 tɨ	́ f  ´-bɨ	̀ ʒǒb
 Sbr pot-sembrarse maíz

 “…que se siembre maíz.”

80.	 —Nàbǎ.
	 nà	 =bǎ
 c\decir =3rSp

 —dijo.

81a.	 “Tɨ ́txì gál̈nǐ…
	 tɨ	́ ʧ ì	 ɡ´-ǎl̆	 =nǐ
 Sbr nex pot-ocurrir =3inan

 “[Para] que luego (Lit. [para] que cuando ocurra eso…)…
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81b. …txû’ zè’…
 f ´-jùʔ		 zèʔ
 pot-haber elote

 …haya elote[s]…

81c. …txû’…
 f ´-jùʔ
 pot-haber

 …[y] haya…

81d.	…	ydâwnǔ.”
	 j´-´-dàw	 =nǔ
 pot-agt-comer =1pL

 …[para que] comamos.”

82.	 —Nàbǎ.
	 nà	 =bǎ
 c\decir =3rSp

 —dijo.

§6
83.		 Txǐ’	nà›râ›…	Pèr	nà›râ›	bî›txâ›	lò	bkà›ldgǐ.

	 ʧǐʔ	 nà̰râ̰	 pèr	 nà̰râ̰	 bḭ̂ʧ	 =à̰	 lò	 bkà̰l	 =ɡǐ
 nex 1Sg pero 1Sg pequeño =1Sg en sueño =def.anf

 entonces yo… Pero yo [era] pequeño en el sueño.

84.	 Kɨ̌ty	brò’à›dyà›.
	 kɨ̌tj	 b-ròʔ	 =à̰	 =dḭ̀	 =à̰
 neg c-crecer =1Sg =neg =1Sg

 no era grande (Lit. no había crecido).

85. Pàd zɨ’̀	gǎz	gìz,	xǔn̈ gìz nwâ’.
	 pàd	 zɨʔ̀	 ɡǎz	 ɡìz	 ʃǔn̆	 ɡìz	 nǒʔ	 =à̰
 apenas como siete años ocho años eSt\haber =1Sg

 apenas tenía como siete, ocho años.

86a.	 Txǐ’	nlǎǎǎǎs	rùnâ›…
	 ʧǐʔ	 nlǎs	 r-ùn-´	 =à̰
 nex tristeza h-hacer-agt =1Sg

 Y me sentía triiiste…
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86b.	…kɨ̌ty	rùndyâ›	gân…
	 kɨ̌tj	 r-ùn-´	 =dì	 =à̰	 ɡân
 neg h-aux.agt-agt =neg =1Sg poder

 …[porque] no podía…

86c.	 …gákně	là›bǎ…
	 ɡ´-àk	 =ně	 là̰	 =bǎ
 pot-hacerse =cmt obj.dif =3rSp

 …ayudarlo…

86d.	…kwɨ̂›kybǎ.
 f ´-bɨ̰̀ kj	 =bǎ
 pot-sembrar =3rSp

 …[a que] sembrara.

87.	 Txǐ’	nlǎs	rùnâ›.
	 ʧǐʔ	 nlǎs	 r-ùn-´	 =à̰
 nex tristeza h-hacer-agt =1Sg

 entonces me sentía triste.

88.	 Ryâ›	xnàn̈â›,
	 r-jâ	 =à̰	 ʃ-nǎn̆	 =â̰
 h-extrañar =1Sg poS-madre =1Sg

 extrañaba a mi mamá,

89.	 …ryâ›.
	 r-jâ	 =à̰
 h-extrañar =1Sg

 …[la] extrañaba.

90.	 Sò’	kûn	xnàn̈â›.
	 sòʔ	 kûn	 ʃ-nǎn̆	 =â̰
 quién.sabe dónde poS-madre =1Sg

 Quién sabe dónde [estaba] mi mamá.

91.	 Sò’	kûn…
	 sòʔ	 kûn
 quién.sabe dónde

 Quién sabe dónde…
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92.	 Rǒpsǐ	nǔ	txû’n(ǔ)	rɨ̌’…
	 rǒp	 =sǐ	 =nǔ	 f ´-jùʔ	 =nǔ	 rɨ̌ʔ
 dos.def =sólo =1pL pot-estar =1pL allí

 Sólo nosotros dos estábamos ahí…

93.	 …kàyâ’nnǔ.
	 kǎ-´-àʔn		 =nǔ
 pgr-agt-arar =1pL

 …arando.

§7
94a.	 Txǐ’	mnálwà›...

	 ʧǐʔ	 b-nǎ-´	 lò	 =à̰
 nex c-ver-agt ojo =1Sg

 entonces clarito visualicé (Lit. mi ojo vió)…

94b.	…blɨ›̀kybǎ	ẍǒb.
	 b-lɨ̰̀ kj	 =bǎ	 ʒǒb
 c-sembrar =3rSp maíz

 …[que] sembró maíz.

95.	 Là›gǎbǎ	rà’mbǎ.
 là̰	 =ɡǎ	 =bǎ	 r-àʔn	 =bǎ
 foc =mismo =3rSp h-arar =3rSp

 él mismo [era quien] araba.

96.	 Là›gǎbǎ	rbɨ›̀kybǎ…
 là̰	 =ɡǎ	 =bǎ	 r-bɨ̰̀ kj	 =bǎ
 foc =mismo =3rSp h-sembrar =3rSp

 él mismo [era quien] sembraba…

97.	 …txǐ’	rtxàbǎ	ẍǒb	là›ny	gyù.
	 ʧǐʔ	 r-ʧà	 =bǎ	 ʒǒb	 là̰nj	 ɡjù
 nex h-echar =3rSp maíz interior tierra

 …y echaba maíz [en] la tierra.
98a.	 Txǐ’	nà›râ›	ràknêsyâ›…

	 ʧǐʔ	 nà̰râ̰	 r-àknê	 =sǐ	 =à̰
 nex 1Sg h-ayudar\agt.1Sg =sólo =1Sg

 Y yo sólo le ayudaba…
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98b.	…rtxà	gyù	lò	ẍǒbgǐ.
	 r-ʧà	 ɡjù	 lò	 ʒǒb	 =ɡǐ
 h-echar tierra cara maíz =def.anf

 …[a] echar tierra sobre el maíz.

99a.	 Txǐ’…	txì	bǎnà	gyê›n̈nǔ	gân…
	 ʧǐʔ	 ʧì	 bǎ+nà	 ɡǐ-´-ḛ̀n̆		 =nǔ	 ɡân
 nex cuando ya+ahora pot-agt-aux.agt =1pL poder

 Y… cuando ya casi terminábamos (Lit. cuando ya casi podíamos)…

99b.	…txǐ’	blɨ›̀kyâ›.
	 ʧǐʔ	 b-lɨ̰̀ kj-´	 =à̰
 nex c-sembrar-agt =1Sg

 …entonces sembré.

100.	 Btxâ›	bzà›	là›ny	gyù.
	 b-ʧà-´	 =à̰	 bzà̰	 là̰nj	 ɡjù
 c-echar-agt =1Sg frijol interior tierra

 eché frijol [en] la tierra.

101a.	 Pèr	kɨ̌ty	bě›n̈dyà›	gân…
	 pèr	 kɨ̌tj	 b-ḛ̀n̆-´	 =dḭ̀	 =à̰	 ɡân
 pero neg c-aux.agt-agt =neg =1Sg poder

 Pero no pude…

101b.	 …btxâ›n(ǐ)…
	 b-ʧà-´	 =à̰	 =nǐ
 c-echar-agt =1Sg =3inan

 …echarlo...

101c. …zɨ’̀nì rùn tùkâr.
	 zɨʔ̀	 nì	 r-ùn		 tùkâr
 así rLt h-aux.agt tocar

 …como debía ser (Lit. como tocaba).

102.	 Dǐsǐ btɨ›́txâ›n(ǐ)	rɨ̌’… 
	 dǐsǐ	 b-tɨ̰̌ʧ-´	 =à̰	 =nǐ	 rɨ̌ʔ
 solamente c-cauS\tirarse-agt =1Sg =3inan allí

 Sólo lo tiré ahí…
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103.	 …txǐ’	btxâ›	gyù	lòn(ǐ).
	 ʧǐʔ	 b-ʧà-´	 =à̰	 ɡjù	 lò	 =nǐ
 nex c-echar-agt =1Sg tierra cara =3inan

 …y le eché tierra.

104a.	 Pèr	kɨ̌ty	bràdì›n(ǐ)…
	 pèr	 kɨ̌tj	 b-rà	 =dḭ̀	 =nǐ
 pero neg c-acabarse\pL =neg =3inan

 Pero no acabó (Lit. no se acabaron)…

104b.	 …btxà	gyù	lòn(ǐ).
	 b-ʧà	 ɡjù	 lò	 =nǐ
 c-echar tierra en =3inan

 …[de] cubrirse de tierra.

§8
105.	 Txǐ’	rɨ̌’	txû’nǔ.

	 ʧǐʔ	 rɨ̌ʔ	 f ´-jùʔ	 =nǔ
 nex allí pot-estar =1pL

 Y allí estábamos.

106.	 Txǐ’	bìlòdì›…
	 ʧǐʔ	 b-ìlò	 =dḭ̀
 nex c-terminar =entonces

 entonces terminó…

107.	 Sò’	xǐnà	gùk:
	 sòʔ	 ʃǐnà	 w-àk
 quién.sabe cómo c-hacerse
 Quién sabe qué haya pasado (Lit. cómo se hizo):

108.	 …lǎ	mndyèny	gèl̈gǐ,
	 lǎ		 b-ndjènj	 ɡèl̆	 =ɡǐ
 cnd c-germinar milpa =def.anf

 …si nació la milpa,

109.	 …lǎ	kɨ̌ty	mndyènydì›	gèl̈gǐ.
	 lǎ	 kɨ̌tj	 b-ndjènj	 =dḭ̀	 ɡèl̆	 =ɡǐ
 cnd neg c-germinar =neg milpa =def.anf

 …si no nació la milpa.
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110.	 Tùtâl,	rɨ̌’nì	txû’n(ǔ)…
	 tùtâl	 rɨ̌ʔ	 nì		 f	´-jùʔ	 =nǔ
 en.fin allí rLt pot-estar =1pL

 en fin, allí [es] que estábamos…

111.	 …txǐ’	rɨ̌’ blɨ̂›kynǔ	ẍǒb.
	 ʧǐʔ	 rɨ̌ʔ	 b-´-lɨ̰̀ kj	 =nǔ	 ʒǒb
 nex allí c-agt-sembrar =1pL maíz

 …y allí sembramos maíz.

112.	 Mnì›ẍkà›ldà›.
	 b-nḭ̀ʒkà̰l	 =à̰
 c-soñar =1Sg

 [eso] soñé.

abreviaturas

 1 primera persona

 2 segunda persona

 3 tercera persona

 agt agentivo

 anm animal

 aux.agt verbo auxiliar transitivo

 baS.proS base prosódica (semánticamente vacía)

 c completivo

 cauS causativo

 cmt comitativo

 cnd condicional

 cnf confianza

 def definido

 def.anf definido anafórico

 dim diminutivo

 eSt estativo

 foc foco

 gen preposición genitiva

 h habitual

 imp imperativo

 inan inanimado

 indf indefinido

 intS intensificador

 n.prop nombre propio

 neg negación

 nex nexo discursivo

 no.viS no visible

 obj.dif objeto diferenciado

 obj.obL objeto oblicuo

 pL plural

 poS posesivo

 pot potencial

 prg progresivo

 prox proximal

 rLt relativizador

 rSp respeto

 Sbr conjunción subordinante

 Sg singular

 top tópico
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Resumen
el estudio de los sueños se ha realizado, principalmente, desde la antropología cultural y 
la antropología lingüística (graham, 2001; Mannheim, 1991), pero poco se conoce de esta 
práctica social desde el punto de vista de la lingüística documental. en este artículo, presen-
to tres textos orales que corresponden a la narración de sueños por hablantes del rarámuri 
de norogachi. los objetivos de este artículo son, por un lado, documentar una práctica con 
un significado social de importancia para los rarámuri y, a partir de ahí, presentar las carac-
terísticas lingüísticas de esta práctica. dentro de las características de este tipo de narración, 
encontramos repeticiones a nivel léxico y frasal, además del uso de adverbios epistémicos 
como niráa ‘como/parece’, el uso de formas verbales especializadas para la narración de 
sueños, estas últimas no antes propuestas con esta función para el rarámuri, y la recurrencia 
de formas nominalizadas, lo cual sugiere que los eventos tienden a presentarse estativizados 
en los sueños. este artículo documenta un tipo de narración poco atendida en los estudios 
lingüísticos, pero que muestra características particulares de importancia para la descripción 
tanto lingüística como etnográfica.

Palabras clave: rarámuri, narración de sueños, evidencialidad, género discursivo, tara-
humara.

1  este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la universidad nacional autónoma de México, 
al instituto de investigaciones filológicas a través del seminario de lenguas indígenas y al programa 
de Becas Posdoctorales con el proyecto ‘usos extendidos de marcadores evidenciales en el rarámuri de 
norogachi’ con la dra. lilián guerrero. agradezco también a vanessa Miranda, a las dos personas que 
dictaminaron el trabajo y a la editora de la revista por sus acertados comentarios al texto. las impreci-
siones al análisis que pudieran surgir son todas de mi autoría.

2 instituto de investigaciones antropológicas y seminario de lenguas indígenas, instituto de in-
vestigaciones filológicas, universidad nacional autónoma de México | jesusvillalpandoq@gmail.com

3 Hablantes de rarámuri a cargo de la traducción y cotejo de transcripción, miembros del equipo de 
documentación del rarámuri de norogachi.

Tlalocan XXvii-2, otoño-invierno, 2022 | pp. 87-124 | issn 0185-0989
https://doi.org/10.19130/iifl.tlalocan.27.2.010087X93
Recepción: 29 06 2021 | aceptación: 20 01 2022



88 jeSúS viLLaLpando Quiñonez | regina eSpino y javier jaime (traducción y cotejo)

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 87-124 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

Summary
the topic of dreams has been extensively studied by cultural and linguistic anthropologists (graham 
2001; Mannheim 1991), but what we know about this social practice from the perspective of lin-
guistic documentation is minimal. this paper presents three oral texts where speakers of norogachi 
Rarámuri narrate their dreams. the goals of this paper are twofold, on the one hand, it documents a 
practice that shows an important social meaning for the Rarámuri people, and from then, the second 
goal focuses on presenting the linguistic characteristics of such social practice. among the formal 
characteristics found in this type of narrative are repetitions at the lexical and phrasal level, the use 
of epistemic adverbs such as niráa ‘(a)like’, the use of specialized forms for narrating dreams which 
have not been previously described with these functions for Rarámuri, and the use of nominalized 
forms, which suggest that events are presented as states in dreaming narration. this paper documents 
a previously unattended type of narration among linguistic studies, but one that shows particular 
characteristics of importance for both linguistic and ethnographic description.

Keywords: Rarámuri, narrating dreams, evidentiality, discourse genre, tarahumara.

1. Introducción

el estudio de los sueños desde la antropología ha sido de especial interés en muchos gru-
pos humanos en el continente americano (tedlock, 1987a) y en México (olivier, 2016; 
Romero, 2011). sin considerar la extensa literatura de análisis del sueño en psicología y 
psicoanálisis, son también destacables los estudios que se han realizado principalmente 
desde la antropología cultural y la antropología lingüística (graham, 2001; Mannheim, 
1991), pero poco se conoce de esta práctica social desde el punto de vista de la lingüística 
documental. a pesar de implementar una metodología etnográfica, los estudios antropo-
lógicos suelen darle un papel secundario a la forma lingüística, es decir, a la gramática 
en el uso concreto de la lengua, lo cual se constata al presentar discusiones que parten 
del análisis del contenido en español, es decir, la lengua de interacción dominante en la 
región. Por otro lado, los estudios lingüísticos ponderan la descripción de la estructura 
y de sistemas léxico-gramaticales, pero con frecuencia no reconocen el contexto de 
uso y prácticas culturales, fundamentales en un acercamiento basado en el discurso. 
tomando en cuenta estas dos posturas encontradas, la lingüística documental es un área 
que tiene el potencial para incorporar a su agenda la aplicación de ambas disciplinas 
en una metodología integral (epps, Webster y Woodbury, 2017 y en prensa; Woodbury, 
2003). desde esta metodología es de especial interés analizar en conjunto estrategias dis-
cursivas y las prácticas culturales relacionadas a éstas.

en línea con lo anterior, el lugar de la experiencia onírica entre los grupos humanos 
permite indagar acerca de las maneras en que esta experiencia es vivida y compartida. 



88 jeSúS viLLaLpando Quiñonez | regina eSpino y javier jaime (traducción y cotejo)

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 87-124 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

¿Píri mu rimúli?: la narración de los sueños en el rarámuri de norogachi 89

los sueños suelen ser considerados una experiencia individual que moldea las imágenes 
recurrentes en ellos. no obstante, es frecuente que éstos sean compartidos con la comuni-
dad a través de narraciones y otras prácticas performativas, lo cual tiene influencia en la 
experiencia individual del sueño (graham, 2001: 56). es decir, la experiencia individual 
puede trascender a la colectividad y las convenciones culturales a través de las prácticas 
discursivas.

de acuerdo con graham (2001: 57), el cómo se representan y expresan públicamente 
los sueños ha sido uno de los ejes centrales del estudio de esta práctica cultural, la cual es 
considerada por antropólogos lingüistas como “discurso natural” pues tiene su contexto 
de uso particular (cf. tedlock, 1991). asimismo, señala la autora que los estudios del 
sueño incluyen también características formales de “la narración de los sueños”, entre las 
cuales se han destacado el uso predominante de evidenciales, partículas citativas, formas 
tempo-aspectuales y formas verbales especializadas en este tipo de narración, propiedades 
que ponen de manifiesto la percepción cultural de los sueños. Por ejemplo, la narración 
de los sueños entre los hablantes de maya k’iché’ puede presentar el uso de partículas ci-
tativas, las cuales expresan que el individuo que narra no se concibe como el experimen-
tante del sueño, tal como sucede cuando las mismas partículas se usan para narrar his-
torias míticas que no involucran experiencia personal. sin embargo, si el sueño tiene un 
mensaje positivo, los hablantes optan por narrarlo sin el citativo (tedlock, 1987b). entre 
los grupos de habla kawahíva de Brasil, es común que los sueños se relaten mediante el 
uso de la partícula ra’ú especializada en la narración de sueños (Krake, 2009: 66-68).

señala graham (2001: 58) que el uso de los evidenciales entre los hablantes de maya 
k’iché’ muestra que para algunas culturas los eventos míticos y los sueños muestran 
afinidad en su expresión dado que, quizá, ambas realidades culturales sólo son accesibles 
públicamente a través del discurso. Por lo tanto, los sueños que son cultural y conven-
cionalmente seleccionados para circulación pública atraviesan un proceso de estilización 
que los convierte en formas expresivas reconocibles por la comunidad de habla. a su vez, 
las formas expresadas al ser repetidas influencian el cómo se dará la expresión de sueños 
futuros por miembros de la comunidad, lo cual puede resultar en la conformación y 
reconocimiento de un género discursivo particular, ya que este tiene una función en la 
estructura social.

el contexto también influencia la forma que toma el discurso acerca de los sueños. 
Herdt (1987) registra que, entre los sambia de Melanesia, los sueños se comparten en 
tres diferentes tipos de situaciones sociales: lo privado, lo secreto y lo público. cada una 
de estas situaciones tiene un modo de discurso relacionado con estrategias pragmáticas 
particulares.
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entendemos que la narración de los sueños está siendo influenciada por el contexto de 
socialización y también por los recursos gramaticales disponibles en la lengua. con esto 
en mente, los objetivos de este artículo son, por un lado, documentar una práctica con un 
significado social y cultural de importancia para los rarámuri y, a partir de ahí, presentar 
las características lingüísticas formales de esta práctica. dentro de las características de 
este tipo de narración en rarámuri encontramos repeticiones a nivel léxico y frasal, ade-
más del uso de adverbios epistémicos como niráa ‘como/me parece’, el uso de las formas 
léxicas y morfológicas especializadas para la narración de sueños, estas últimas no antes 
propuestas con esta función para el rarámuri y la recurrencia de formas nominaliza-
das, lo cual sugiere que los eventos tienden a presentarse estativizados en los sueños.

sin pretender ser un tratado sobre el simbolismo en los sueños rarámuri, este artículo 
documenta un tipo de narración poco atendida en los estudios lingüísticos, pero que 
muestra características particulares de apremiante importancia para la descripción tanto 
lingüística como etnográfica.

en este artículo presento tres textos orales que corresponden a la narración de sueños 
por hablantes de la lengua yutoazteca rarámuri de la localidad de norogachi (iSo 639-3 
tar). el resto del artículo se divide de la siguiente forma: §2 está dedicado a presentar un 
panorama de los estudios antropológicos relevantes acerca de la concepción y la impor-
tancia del sueño entre los rarámuri; §3 describe y ejemplifica las características grama-
ticales que definen a la narración del sueño; §4 introduce brevemente las convenciones 
gráficas utilizadas para representar la lengua en los textos, mientras que §5 relata de ma-
nera general la procedencia y tratamiento de los textos. Posterior a estas secciones, pre-
sento los tres textos mediante el formato característico de la revista con una versión ín-
tegra en rarámuri, una versión en español y una versión glosada y traducida al español.

2. La relevancia de los sueños entre los rarámuri4

la población rarámuri habita el estado de chihuahua en el noroeste de México y se es-
tima una población aproximada de 91 554 hablantes de la lengua mayores de 3 años de 
acuerdo con el conteo preliminar del censo de Población inegi 2020.

4  los fonemas líquidos en rarámuri (i.e., /l/ y /ɽ	/) se han representado de diversas formas en la lite-
ratura. Por ejemplo, en este trabajo adopto la representación rarámuri, pero es común encontrar también 
ralámuli. a lo largo del texto se notará variación entre estas dos formas debido a que respeto la transcripción 
de cada autor(a).
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la importancia de los sueños entre la población rarámuri ha sido descrita en términos 
de su concepción (Martínez, 2010; Merrill, 1988) como de las prácticas sociales relacio-
nadas a ellos, como la curación por medio del sueño (Bonfiglioli, 1995),5 el corte de los 
hilos de vida (aguilera, 2014; garrido, 2012; Martínez, 2012; Pintado, 2012b; Rodríguez, 
2012) y las premoniciones oníricas (Pintado, 2012a; Merrill, 1987).

algunos registros históricos muestran que el lugar que ocupan los sueños entre la 
población rarámuri es de primer orden. Prueba de lo anterior es el siguiente pasaje de 
lumholtz (1986 [1902], i: 327):

el dios comunica sus deseos por medio de un sueño a algún individuo que no tiene que ser 
forzosamente sacerdote; y en la estación seca, […] comienzan a preparar sus campos y 
se reúnen, como para alguna carrera de bola por ejemplo, se dan a conocer estas noticias y se 
propagan entre todos.

con respecto a la recepción de mensajes por medio del sueño, hay que hacer una 
distinción importante para este trabajo. Por un lado, existen mensajes en sueños que 
alertan al rarámuri acerca de un posible padecimiento o suceso por ocurrir. estos sue-
ños, cuando son recurrentes, pueden ser canalizados con el owirúami ‘curandero’ o el 
si’páami, este último un especialista en el uso de jíkuri ‘peyote’ en la curación.6 Por 
otro lado, existen los sueños de curación que experimenta el owirúami (Rodríguez, 
2012; Martínez, 2010; Merrill, 1988) y por medio de los cuales trae de regreso échi ale-
wá ‘el alma’ de la persona que solicitó su ayuda. las narraciones presentadas en este 
trabajo pertenecen al primer tipo de sueño, es decir, la narración de los sueños premo-
nitorios que podrían ser llevados a interpretar por el curandero. no obstante, le fueron 
presentados al investigador en un contexto de charla acerca del tema de los sueños. el 
owirúami o el curandero, señala Martínez (2010: 264), se trata de un mediador de las 
relaciones sociales y un negociador del intercambio entre seres ontológicamente dife-
renciados. su papel de mediador se vuelve más claro dado que la misma persona puede 
ser owirúami y sukurúami ‘hechicero’, dependiendo de la relación con el individuo en 
cuestión (Martínez, 2010: 263).

5  Bonfiglioli (2006, 2005, 1995) describe los rituales de curación entre los rarámuri, dentro de los cuales 
el sueño es uno de los medios. véase Bonfiglioli (2005) para una caracterización de los actores involucrados 
en este ritual.

6  el nombre si’páami proviene del verbo si’pá ‘raspar’ y la forma nominalizada de éste, cuyo significado 
es cercano a ‘el que raspa’ debido al tipo de métodos que utiliza en sus curaciones.
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Para los rarámuri, la muerte representa la pérdida de échi alewá, según afirma Mar-
tínez (2012: 262).7 durante el sueño, una o algunas alewá dejan el cuerpo dado que los 
hombres fueron creados con tres soplos de vida alewá y las mujeres con cuatro. cuando 
alguna alewá no regresa al cuerpo, este se debilita y enferma (Merrill, 1988: 162), algo 
que Montemayor (1999: 26) deja manifiesto en el siguiente pasaje:

en ocasiones, algunas [alewá] salen para viajar por sendas oníricas, y se extravían cuando 
son raptadas, a causa del susto, o simplemente al perder el camino de vuelta a su residencia 
corporal. Para recobrar estas almas, los-que-saben-curar o doctores (owirúame) seguirán las 
huellas del enfermo y negociarán su regreso, caminarán en la dimensión onírica, realizarán 
un ritual, un sacrificio y una danza, ya que danzar es caminar en el plano celeste.

en una interpretación de las prácticas rituales, Pintado (2012a: 257) relaciona el 
papel del sueño con el de las fiestas tradicionales, dado que ambas se encuentran en 
un plano entre lo terrenal y el mundo de los antepasados, llamados anayáwali, estos 
últimos contactados por los rarámuri y el owirúami o hechicero a través de sus sue-
ños (Pintado, 2012b: 216). no solamente los anayáwali son de especial atención en 
los sueños. de acuerdo a Martínez (2010: 261), en los sueños que la autora recopiló en 
la comunidad de norogachi, es recurrente la presencia de seres no humanos como échi 
witáriki,8 échi basachí o coyote, échi kiyóchi o zorra y échi sinówi o víbora, estos últimos 
asociados con la noche dado que son aliados de échi sukurúami o el hechicero.9 además 
de estos seres, la autora encuentra menciones a otros seres como échi chu’íki, échi jíkuri 
y échi bakánoa10 así como onolúame (el sol o dios Padre) y eyelúame (la luna o diosa 

7  agradezco a un dictaminador anónimo por señalar los estudios de fujigaki (2021, 2020), los cuales 
documentan sueños narrados por habitantes de norogachi y los cuales podrían corresponder a una categoría 
distinta, es decir, sueños vinculados con los muertos y el conflicto, pero también la resolución del mismo 
conflicto.

8  seres no humanos relacionados con el agua; su nombre quiere decir ‘los (seres) de excremento’.
9  la terminación -ame presenta variación con -ami para la cual aún no determino un condicionante. 

Por tal razón, es común escuchar a algunas personas decir sukurúame y a otras sukurúami. esa variación 
parece no aplicar con onolúame y eyelúame. no obstante, -ame es la forma más antigua dado que se 
puede encontrar en registros históricos del rarámuri (guadalaxara, 1683) y en lenguas hermanas como el 
yaqui y mayo (dedrick y casad, 1999: 120-122; Buelna, 1989 [1890]: 17).

10  échi chu’íki puede referir tanto a las personas muertas con presencia en el plano de los vivos como a 
una criatura que augura la muerte por medio de un silbido agudo que resuena en las inmediaciones —tres 
veces si se trata de un hombre o cuatro si se trata de una mujer—. asimismo, las fuerzas de los seres planta 
como échi jíkuri o el peyote y échi bakánoa tienen presencia en los sueños dado que estas fuerzas, invocadas 
por el owirúami o curandero juegan parte en el ritual de sanación del sueño. Para una descripción más de-
tallada de estos rituales y una caracterización de estos seres planta, véase Martínez (2010, 2018) y Bonfiglioli 
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Madre). cabe señalar que las narraciones de sueños mencionadas por Martínez (2010) 
corresponden a versiones en español, por lo que a la fecha es poco lo que se ha dicho de 
la forma en que estos sueños se narran en la propia lengua rarámuri.11

los temas recurrentes en las narraciones de sueños que encuentra Martínez (2010: 
262) son el intercambio de bienes (principalmente alimentos), la hechicería a manera 
de captura del alma, el ataque o robo y caminar por espacios desconocidos. ambos temas 
englobados por la autora como referentes al intercambio y el caminar rarámuri.

un tema muy relacionado con los sueños son échi rimuká o hilos de vida y muerte.12 
los rimuká son un eje central de la cosmología rarámuri; recupero en lo posterior algu-
nas descripciones etnográficas acerca de esta entidad. su nombre puede variar de región 
en región, por ejemplo, rumugá en Rejogochi (Merrill, 1988), rimuwáka en coyachique 
(Pintado, 2012b), remogaka en urique (garrido, 2012) y rimuká en alto Río conchos 
(Rodríguez, 2012) y en norogachi. no obstante, refieren a la misma entidad, es decir, una 
especie de hilo que se desprende de la cabeza del rarámuri y lo conecta con el mundo 
inmaterial de los muertos y los antepasados. estos hilos deben ser cortados o quemados 
en un ritual al poco tiempo de nacer y consecuentemente durante la vida del rarámuri. 
aunque hay discrepancia entre las descripciones etnográficas en torno al momento en 
que este ritual se realiza, hay consenso en que los hilos no se cortan en su totalidad dado 
que mantienen la conexión con el mundo de los anayáwali. Para la región de alto Río 
conchos, Rodríguez (2012: 236) señala que estos hilos:

[…] tejen la continuidad social del mundo perceptible y el no perceptible, conocido como 
riwigachi […] desde aquel mundo […] pueden provenir enfermedades producidas por los 
parientes fallecidos si se sueña con ellos.

autores como Rodríguez (2012: 236) proponen una explicación etimológica para ri-
muká ‘hilos’, la cual sería una forma compuesta de rimúma ‘soñar’ y -ká ‘sombras’. 
lo anterior sustentado en afirmaciones de los informantes donde señalan que ‘en el es-

(2006). asimismo, puede consultarse Morales et al. (2011) para una descripción etnográfica de la curación 
del sueño en documental.

11  una mención aparte es el trabajo de Moreno (2013) acerca de relatos míticos entre los ralámuli 
de Munérachi, para los cuales presenta textos orales en ralámuli y describe sus características lingüísticas 
centrándose en la coherencia y el seguimiento de referencia. asimismo, aunque su objetivo no es analizar 
los rasgos estructurales de la lengua, Rodríguez (2012) presenta entrevistas y conversaciones transcritas en 
rarámuri en sus pies de página, dejando las traducciones al español como parte del cuerpo del capítulo.

12  el libro Hilando al norte: nudos, redes, vestidos, textiles (gutiérrez, 2012) reúne cuatro capítulos 
dedicados a la descripción etnográfica de este ritual en diversas comunidades rarámuri.
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tado onírico las personas son tan ligeras como el aire o que parecen sombras’ (p. 237). 
tomando en cuenta este desglose morfológico de la palabra, Rodríguez (2012) traduce 
el término rimuká como ‘soñar sombras’ en una aparente metáfora para ‘(hablar de) 
hilos’. en este trabajo propongo que los hilos rimuká están en efecto relacionados con 
la raíz rimú- ‘soñar’, pero no comparto el análisis de la forma compuesta con un radi-
cal -ká ‘sombra’ por dos razones: la primera porque en caso de tratarse de una incor-
poración nominal del tipo ‘soñar <sombra>’, la posición del nominal incorporado se 
encontraría previa al verbo como ocurre en otras lenguas de la familia (caballero, 2015; 
dayley, 1989). en segunda, la parte final en rimuká corresponde al sufijo verbal -ka, 
el cual expresa información aspectual de estado de resultado, por lo que su traducción 
literal podría ser ‘(tener algo) soñado’, cuyo significado, apelando a la relación entre el 
sueño (échi rimukí) y los hilos de vida (échi rimuká), tendría sentido dado que los hilos 
conectan al rarámuri con los antepasados a través del sueño. en su diccionario, Brambila 
(1953: 476) registra ŕimugá como ‘sueño de mal agüero’ y ŕimugápuema traducido 
como ‘cortar los sueños de mal agüero’, sin hacer mención de los hilos o sombras antes 
mencionados.13 cabe señalar que las propuestas aquí planteadas para relacionar lingüís-
tica, etimológica y etnográfocamente el término rimuká son hipótesis. la primera se 
sostiene en términos etimológicos, mientras que la segunda en términos de flexión de la 
palabra verbal y su significado.

debido a la prominencia de los sueños, el estatus de estos también ha sido cuestio-
nado en tanto que realidad o mundo onírico alterno. Para Merrill (1987), los sueños son 
eventos reales y para Martínez (2010: 251) estos no implican confusión con la vigilia, 
sino que comparten su estatus con la realidad dado que, en sus sueños, échi alewá llevan 
a cabo actividades típicas de la vigilia como pensar, hablar, actuar, etc. tomando en cuen-
ta frases como ne’jé rapáko rimukí ‘yo ayer soñé’ y semáti rimúma ‘que sueñes bonito’, 
la autora sugiere que la referencia a los sueños se hace por medio de acciones y no de 
estados (ver §3.3). en un trabajo posterior, Martínez (2012: 298) afirma que los rarámuri 
hacen una distinción entre experimentar el mundo en vigilia y en el sueño, pero esta 
división no está relacionada con la veracidad o verdad del mundo onírico, sino con ‘qué 
parte del rarámuri experimenta y actúa en el mundo y dónde se experimenta y actúa’. 
sin embargo, tomando en cuenta las prácticas discursivas en rarámuri, en el siguiente 
ejemplo donde una persona habla acerca de la interpretación de los sueños, podemos 
apreciar dos rasgos formales que en efecto tienen relación con la veracidad de la infor-
mación. el primero es el uso de la expresión ayéna ’a wichíwali ju ‘(esto) es cierto’ en la 

13  Brambila utiliza la grafía < ŕ	> para representar el sonido de vibrante múltiple.
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segunda línea de (1) y el uso del perfectivo evidencial, el cual expresa, además de un as-
pecto perfectivo, la fuente de información, en este caso, atestiguada (villalpando, 2021).

1. échi ba’wírili iyéna rimuwá a’lí rochí serúam ko, ayéna ’a wichíwali ju mápu 
ba’alína, o ché siné rawé nayúnuwa, cho’máana, rosówama. échi ko ’a tamí ruyerí 
nijé iyéla, nijé onolá, échi ko ma ’a chiriká rimurí a’lí ayéna ’a nayúnari.

 échi  ba’wí-rili  iyéna rimu-wá  a’lí  rochí  serú-am ko
 det río-Loc andar soñar-imprS conj pez pescar-nmLz top

 Cuando sueñas que andas en el agua y andan pescando

 ayéna_’a wichíwali ju  mápu  ba’alína,
 afir cierto cop Sub siguiente día:Loc

 es cierto que al siguiente día

 o  ché_siné rawé,  nayúnu-wa,  cho’máa-na,  rosówa-ma.
 conj una_vez día enfermar-imprS moco-vrbLz toser-irr

 o (cualquier) otro día, uno se enferma de gripa o de tos.

 échi ko  ’a  tamí  ruye-rí  nijé iyé-la,  nijé o’no-lá,
 dem top afir 1Sg.nS decir-pfv.evi 1Sg madre-pert 1Sg padre-pert

 esto me lo han dicho mi mamá y mi papá.

 échi  ko  ma  ’a  chiriká  rimú-ri  a’lí  ayéna_’a  nayúna-ri
 dem top ya afir así soñar-pfv.evi conj afir enfermar-pfv.evi

 Ya lo soñaron así y sí se enfermaron…

en las secciones posteriores describo algunos rasgos lingüísticos prominentes en las 
narraciones de los sueños aquí presentados. es de especial atención que rasgos como 
la evidencialidad suelen no tener una contraparte o ser obviados en las traducciones 
(aikhenvald, 2018), por lo que la documentación, transcripción y análisis de textos en la 
propia lengua aporta metodología a la caracterización de esta práctica cultural entre los 
rarámuri.

3. La gramática en la narración de los sueños

entre los rarámuri es común la pregunta ¿píri mu rimúli? ‘¿Qué soñaste?’ por la maña-
na en el contexto familiar para indagar sobre el contenido de los sueños a los miembros 
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de la familia. no obstante, también es común la pregunta ¿píri mu rimúsa? ‘¿Qué pien-
sas?’ (lit. ‘¿Qué sueñas?’) como saludo en el ámbito público al encontrar a alguien que 
se ve meditabundo. el cuestionado puede responder desde su propia experiencia con tási 
namúti ni rimú ‘no sueño nada’ o desde una aseveración general sobre el estado de 
las cosas con tási namúti rimútu ‘no se sueña nada’, ambas respuestas con referencia 
temporal no pasada. el uso del verbo rimúma ‘soñar’ como una forma de saludo sugiere 
la relevancia de este concepto en el día a día, tanto para el individuo como para la insti-
tución familiar.

de la misma forma en que elementos léxicos como el verbo rimúma pueden darnos 
pistas acerca de la importancia de los sueños, también algunos otros rasgos gramati-
cales caracterizan a la narración de los sueños. entre estos rasgos podemos mencionar 
las repeticiones a nivel léxico y frasal, el uso recurrente de adverbios epistémicos como 
niráa ‘como/parece’, la recurrencia de formas verbales nominalizadas, y el uso de 
formas verbales exclusivas, tanto léxicas como flexivas, las cuales se describen a con-
tinuación.

3.1 Repeticiones

el papel de las repeticiones en el marco de los acercamientos lingüístico-culturales basa-
dos en el discurso (urban, 1991; sherzer, 1987) y de arte verbal (sherzer, 1994) ha sido 
de especial interés para entender cómo se estructura el arte verbal en las distintas socie-
dades del mundo. de acuerdo con sherzer (1994: 41), las repeticiones pueden ser exactas 
o casi-exactas (exact or near repetition). además, éstas se pueden encontrar en todos los 
niveles del discurso, es decir, repeticiones fonológicas, léxicas, sintácticas e incluso puede 
tratarse de unidades discursivas de mayor alcance, por ejemplo, fórmulas de apertura y 
cierre de la narración (Webster, 2008: 443). no obstante, su uso extendido en diversos 
niveles discursivos, su significado y estructura pueden variar entre diferentes tradiciones 
verbales, así como entre diferentes géneros discursivos.

en la narración de los sueños en el rarámuri, pueden encontrarse repeticiones a nivel 
léxico y frasal.14 los ejemplos (2)-(3) a continuación muestran repeticiones a nivel léxi-
co, mientras que los ejemplos en (4)-(6) presentan repeticiones a nivel frasal.

14  las repeticiones como un recurso poético también pueden encontrarse en otros tipos de discurso rará-
muri como el procedimental o las historias de vida, sin embargo, en cada tipo de discurso tiene su estructura 
y función distinta. una investigación más a fondo acerca de la creación de cohesión en el discurso rarámuri 
por medio de repeticiones queda fuera de los objetivos de este artículo.
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 Repetición léxica

2. kepín tási na anelíwa (li) ba píri 
 ke-pí=ni  tási ane-líwa   ba  píri
 neg-deL=1Sg neg decir-paSv pdc qué

 Pero pues no (me) dicen

3.  píri muchúwi echi’ná ba píri. 
 píri  muchúwi  echi’ná  ba  píri
 qué estar.sentado.pL dem:diSt pdc qué

 qué es lo que hay allí.

 Repetición frasal

4.  Mapua’lí we rulaáchi,
 mapua’lí  we  rula-áchi
 Sub:SmL int hacer_frío-nmLz:Loc

 Cuando hace mucho frío,

5. we rulaáchi nalí…
 we  rula-áchi  nalí
 int hacer_frío-nmLz:Loc inc

 en tiempo de frío y…

6.  siné ka’áchi ’a rimútu mapua’lí nalí…
 siné_ka’áchi ’a  rimú-tu  mapua’lí  nalí
 a_veces afir soñar-narr Sub:SmL inc

 a veces sueño que…

nótese que es el último elemento de la unidad entonacional lo que se repite como 
primer elemento de la siguiente.

3.2 uso de adverbios epistémicos como niráa ‘como’

una segunda característica formal de la narración de sueños encontrada en los textos es 
el uso de adverbios epistémicos, por ejemplo, nalí en los ejemplos (5) y (6) anteriormen-
te. de entre estos adverbios, destaca la presencia de la partícula niráa, la cual tiene una 
traducción tanto verbal ‘parecer’ en (7), como adverbial ‘como /a manera de’ en (8).
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7.  Wiká bilá ni wenomí ’a ritéa niráa;
 wiká bilá=ni wenomí ’a rité-a nirá-a
 mucho cer=1Sg dinero afir ver-progr parecer-progr

 (Soñaba) como que veía mucho dinero;

8.  rotorí niráa ne wi’ríki
 rotorí  niráa=ne  wi’ríki
 pollo como=1Sg estar.parado

 estoy parado como gallo. (Brambila 1976: 384)

analizo la forma niráa como una lexicalización del verbo ni- ‘ser’, el cual es una 
cópula especializada para predicados existenciales, tanto nominales como adjetivales; los 
predicados locativos se expresan mediante una serie de verbos de postura. a la cópula 
ni- se le sufija el potencial -rá, dando como resultado el verbo nirá, el cual adquiere el 
significado de ‘parecer’. a su vez, esta forma se ha lexicalizado en un adverbio epistémico 
que adquiere el sentido de ‘a manera de’.

9. Pe béni ne a’lá rawéwichi niráa rimúi,
 pe béni=ne  a’lá rawéwi-chi  nirá-a  rimú-i
 neg.deL=1Sg bueno ser_día-Loc parecer-progr soñar-ipfv

 nomás veía como que era de día en el sueño,
 
10. japiriká ne a’lá rawéwichi niráa, ke bilé rimuká.

 japi-riká=ne  a’lá rawéwi-chi nirá-a ke  bilé  rimu-ká
 Sub-man=1Sg bueno ser_día-Loc parecer-progr neg uno soñar-eSt

 como si fuera de día, pero sin sueño.

11. ne a’lá okubáchi niráa béni rimuámi ke pa.
 ne  a’lá  okubáchi nirá-a  bé=ni  rimu-ámi  ke  pa
 foc bueno real parecer-progr neg=1Sg soñar-nmLz cop.paS pdc

 Soñaba como que era real el sueño.

el uso de niráa en las narraciones le resta fuerza al posicionamiento epistémico del 
hablante con respecto a lo ocurrido en el sueño. lo anterior se relaciona con la ausencia 
de marcadores especializados en narración de sueños (ver §3.4) en los verbos de las cláu-
sulas donde niráa ocurre.
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3.3 uso de formas nominalizadas

de especial interés resulta este rasgo de las narraciones de sueños, pues en las descrip-
ciones etnográficas se sugiere que los sueños son parte de la realidad (Merrill, 1987), 
y también que son “acciones que realiza el alma en tanto que los rarámuri duermen”, 
las cuales al ser enunciadas, se concretan por frases que expresan acciones y no estados 
(Martínez, 2010: 252). no obstante, en las narraciones presentadas en este artículo es 
frecuente encontrar formas de verbos marcadas mediante el morfema -ami, el cual co-
rresponde a una de las estrategias para nominalizar. 

las nominalizaciones son formas a las que se les reducen sus rasgos prototípicos de 
verbo, entre estos la marcación de tiempo-aspecto-modo, también presentan rasgos que 
las asemejan a los nombres (givón, 2001b: 24-6). estos son entidades más estables en el 
tiempo, en oposición a los verbos, y por lo tanto caracterizables como estativos (givón, 
2001a: 8). obsérvese a continuación el uso recurrente de las formas verbales marcadas 
con -ami; la traducción libre de este tipo de nominalización al español no siempre re-
fleja el sentido de la nominalización. Por ejemplo, la primera cláusula en (12) po-
dría traducirse literalmente como ‘era lo que se sueña’, mientras que la segunda línea 
podría traducirse como ‘yo andaba soñando con mucho dinero puesto (en el suelo)’ y 
(13) representa un caso aún más complicado de traducir ya que literalmente significa 
‘es ciertamente una casa grande muy apuertada’. la perspectiva del evento que presenta 
una nominalización es estativa y puede entenderse como una imagen estática, diferente 
a la imagen dinámica que pueden proporcionar los predicados flexionados para tiempo-
aspecto-modo (timberlake, 2007: 284). en lo posterior, utilizaré el acrónimo tame para 
referir a estas categorías estrechamente relacionadas de tiempo-aspecto-modo, agregando 
también la evidencialidad.

12. Rimuámi ke. Wikabé ne iyéna muchúwami niráa rimúi wenomí. nalí sekolíchibe ko ke pa.
 Rimuámi ke.
 rimú-ami ke
 soñar-nmLz cop.paS

 era un sueño.

 Wikabé ne iyéna muchúwami niráa rimúi wenomí.
 wikabé=ne iyéna muchúwa-ami  nirá-a  rimú-i wenomí
 mucho=1Sg andar poner_sentado-nmLz parecer-progr soñar-ipfv dinero

 Soñaba como que hay muchísimo dinero.
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13. Wikaná bilá yeúliami ju échi wa’lú kalí pa. 
 wikaná  bilá  yéwali-ami  ju  échi  wa’lú  kalí  pa
 mucho cer tener_entrada-nmLz  cop  det grande.Sg  casa  pdc 

 Tiene muchas puertas la casa grande.

la nominalización es también una de las estrategias mediante las cuales los hablan-
tes de rarámuri han expandido la categoría léxica de los adjetivos con una categoría 
funcional similar al adjetivo, dado que los adjetivos no derivados en esta lengua son una 
clase cerrada con solamente 11 miembros (islas y guerrero, 2011; islas, 2015).

3.4 uso de formas exclusivas

la última característica formal para presentar corresponde a dos realizaciones distintas 
de, probablemente, un mismo fenómeno, al cual denomino uso de formas exclusivas, 
es decir, formas que solamente he registrado en este tipo de narraciones y para las cuales, 
de acuerdo con mis revisiones bibliográficas, no se ha dado cuenta de esta función en la 
literatura existente sobre el rarámuri. ambos recursos solamente aparecen con el verbo 
‘soñar’: una forma especial del verbo que no recibe marcación tame, y otra forma flexiva 
que se usa con la raíz del verbo rimúma.

la primera de estas realizaciones corresponde a una forma verbal exclusiva que se usa 
cuando se narra el contenido de los sueños. esta forma itímula no se ha encontrado en 
los diccionarios existentes, aunque es reconocida por los colaboradores como sinónima 
con el verbo rimúma, tal como se muestra a continuación.

14.  chi’ná kon we pe patsá iyéna itímula, 
 chi’ná  ko=ni  we  pe  pachá  iyéna  itímula
 dem:diSt  top=1Sg  int  deL  adentro  andar  soñar

 (Pero) es este sueño sólo ando adentro,

15. Wekáma ni iyéna itímula echi’ná patsá.
 wiká-ma=ni  iyéna  itímula  echi’ná  pachá
 perderse-irr=1Sg  andar  soñar  dem:diSt  adentro

 (Pero) en este sueño sólo ando perdida adentro (de la casa).

de acuerdo con los colaboradores itímula ko ju mápu bilé owirúami rimukú ‘es 
cuando un curandero cuenta el sueño en presente’, lo cual indica que esta forma verbal 
integra un componente de actualización de la narración en sí. aunque aún hacen falta 
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más exploraciones acerca de esta forma verbal, puedo identificar que el verbo itímula 
puede estar relacionado con una versión plural de la raíz rimú-, dado que históricamen-
te algunas raíces en rarámuri muestran formas plurales mediante algunos recursos:15 la 
reduplicación parcial de la primera sílaba de la palabra, la adición de una vocal ante-
puesta a la raíz, y la modificación de la consonante de la primera sílaba de la palabra a 
su contraparte fortis.

 16. a. rejói  ‘hombre’ >  retejói  ‘hombres’
 b. chabóchi  ‘mestizo’ >  ichápuchi ‘mestizos’
 c. remarí  ‘joven’ >  témari  ‘jóvenes’  (Brambila, 1953: 14)

como puede observarse en (16b), más de un recurso puede aplicar a una misma raíz 
para crear la forma plural. Bajo estos patrones de modificación de la raíz, rimú- parece 
tener como contraparte plural itímu-la, aunque esta segunda se habría especializado en 
la narración de sueños, dado que no hace referencia a un sujeto u objeto plural, como se 
observa en los ejemplos (14) y (15) donde el sujeto es una primera persona singular.16

la segunda realización del verbo soñar es rimú-. esta forma se utiliza no sólo para 
narrar sueños, es decir, es la forma verbal que se registra en una narración o historia 
donde se haga mención de la actividad de soñar. asimismo, sirve como raíz para deriva-
ciones, por ejemplo, la palabra rimukí ‘sueño’ y rimuká ‘hilos de vida’, como propongo 
en §2. no obstante a que esta forma puede tener marcación tame no restringida en otro 
tipo de narraciones, su uso cuando se trata de narración de sueños, cuando señala el 
inicio de la narración o inicio de un nuevo episodio, se restringe al sufijo -kú, como se 
muestra en los siguientes ejemplos.

17. na ko ju mapua’lí na isíni ’a wisabé ni ’a rimukú cho;
 na ko  ju  mapua’lí=ni  isíni ’a  wisabé=ni  ’a  rimu-kú  cho
 foc top cop Sub:SmL=1Sg algunos afir muchas_veces=1Sg afir soñar-narr también
 esto es cuando varias veces he soñado;

15  estos recursos son considerados actualmente sólo vestigios de la flexión de plural, al menos para el 
rarámuri de norogachi, y se tratan como formas supletivas a pesar de poder reconocerse la relación entre 
una forma y otra. no obstante, puede aún ser un tipo de flexión productiva en otras variedades del rarámuri.

16  con respecto a esta distinción de una segunda forma léxica especializada en una práctica ritual, 
también he registrado dos formas relacionadas con la actividad de cantar: nawají y wikará, la primera 
puede usarse para personas que cantan, pero no para animales, mientras que la segunda tiene un uso 
principalmente ritual, p. ej. wikaráami ‘cantador ritual’. Para el canto de los animales, Morales (2022: 88) 
señala que en rarámuri no se utiliza el verbo nawají ni wikará, sino el verbo gusú.
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18. siné ka’áchi ko ’a rimukú mápu nalí… 
 siné_ka’áchi ko  ’a  rimu-kú  mápu  nalí
 a_veces top afir soñar-narr Sub inc

 a veces sueño que…

con respecto al registro previo de esta forma sufijal y su función en la narración de 
sueños nada se ha dicho. sin embargo, Brambila (1953: 476) en su diccionario lista 
ŕimugú como un presente irregular de ŕimúma, pero no proporciona más información. 
dentro de la entrada para ŕimúma, el autor proporciona un ejemplo con ŕttimugú, jus-
tamente cuando alguien habla de sus sueños: we cháti ŕimugú ‘soñé muy feo’ (p. 477), 
pero no hace ninguna mención a la función de esta terminación verbal en oposición a la 
raíz desnuda del verbo que también expresaría un evento en presente imperfectivo. Por 
otro lado, thord-gray (1955) en su diccionario tarahumara-inglés-tarahumara lista la 
forma rimu-ku, para la cual menciona que con frecuencia tiene el mismo significado 
que la forma marcada con perfectivo rimu-re (p. 366).

dado que el sufijo -ku no coocurre con otras formas tame y toda la morfología verbal 
en rarámuri es sufijal, a la fecha no se ha determinado a qué categoría pertenece este 
sufijo tomando como evidencia su lugar en el templete verbal. sin embargo, tomando 
en cuenta el tipo de información que expresa y su función, propongo tentativamente su 
membresía a la categoría de evidencialidad, la cual tiene una cercana conexión con el 
aspecto en esta lengua (villalpando, 2019, 2021).

4. Sobre la representación gráfica de la lengua

Para la representación de los ejemplos empleo un sistema basado en la fonología de la 
lengua, pero que permite dar cuenta de variación fonética cuando es necesario, sobre 
todo en casos de variación que no son predecibles, por ejemplo, la variación alofónica de 
vocales o la (des)palatalización de consonantes. Por lo tanto, la primera línea de los tex-
tos corresponde a su representación ortográfica que muestra variación fonética, mientras 
que la segunda línea corresponde a una representación fonémica.

el rarámuri de norogachi forma parte de la variante central del rarámuri (inaLi, 
2008). ésta cuenta con 14 segmentos consonánticos representados mediante las siguien-
tes grafías: <p, b, t, k, ’, s, h, ch, l, r, m, n, w, y>, además de cinco vocálicos <a, e, i, o, u>, 
los cuales no son sensibles a la duración (villalpando, 2019; caballero, 2008: 86). salvo 
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el saltillo o glotal <’>, todas las grafías cuentan con un correspondiente (o similar) en 
sistemas de escritura latina.

5. Sobre los textos

los textos en este artículo corresponden a tres sueños narrados por dos personas resi-
dentes de la localidad de norogachi, chihuahua, los cuales fueron grabados por el autor 
durante los meses de junio y julio del año 2017 en la localidad antes mencionada. sola-
mente se recopilaron versiones en audio en formato .wav, las cuales fueron transcritas y 
traducidas con apoyo de hablantes de la lengua rarámuri. se mantienen anónimos los 
nombres de las colaboradoras a pesar de no contener información de riesgo, así como 
de la no restricción a la circulación pública de esta información en la comunidad. cabe 
señalar que cuento con autorización de las personas involucradas para hacer uso y publi-
cación de estas narraciones.

los tres textos presentados se titulan Wiká wenomí ‘Mucho dinero’, Wiká rochí ‘Mu-
chos pescados’ y Wa’lú kalí ‘(la) casa grande’. al menos dos de ellos son reconocidos 
por los rarámuri como portadores de significado social, lo cual queda constatado en el 
siguiente fragmento de una conversación acerca de la importancia de los sueños.

19. Jaré rimukí ko ’a belá namúti aniámi ju pa, mapuriká kalí rimuáami ko ’a belá. 
’a belá bilé mukuá ruwá, mapua’lí ba’wírili iyéna rimuwá ko ’a belá. ’a belá nayúnuwa 
ruwá ba’alína ka’áchi o che siné rawé.

20. Jaré rimukí ko ’a belá namúti aniámi ju pa,
 jaré  rimukí  ko  ’a_belá  namúti  ani-ámi  ju  pa
 otro  sueño  top  cer  cosa  decir-nmLz  cop  pdc

 otro sueño que quiere decir una cosa

21. mapuriká kalí rimuáami ko ’a belá.
 mapuriká  kalí  rimu-á-ami  ko  ’a_belá
 Sub:man  casa  soñar-Lig-nmLz  top  cer

 como cuando se sueña una casa.

22. ’a belá bilé mukuá ruwá,
 ’a_belá  bilé  muku-á_ruwá
 cer  uno  morir-rep2

 es cierto, dicen que alguien va a morir
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23. mapua’lí ba’wírili iyéna rimuwá ko ’a belá.
 mapua’lí  ba’wí-rili  iyéna  rimu-wá  ko  ’a_belá
 Sub:Sim  agua-Loc  andar  soñar-imprS  top  cer

 cuando uno sueña que anda en el agua.

24. ’a belá nayúnuwa ruwá ba’alína ka’áchi o che siné rawé.
 ’a_belá  nayúnuw-a_ruwá  ba’alína  ka’áchi  o  che_siné  rawé
 cer  enfermar:imprS-rep2  siguiente_día  vez  o  una_vez  día

 es cierto que uno se va a enfermar al otro día o algún día (después).

es importante enfatizar que lo que aquí se presenta puede diferir de la práctica social 
de contar los sueños al owirúami o el curandero, dado que aún no ha sido posible tener 
acceso a esta parte de la vida rarámuri. es sabido que el contexto en que se socializan 
los sueños tiene efecto en la forma que toma su narración (tedlock, 1991; Herdt, 1987), 
por lo que será necesario para efectos comparativos contar con la narración de los sueños 
que se le ofrece al owirúami, como también la narración de los sueños que experimenta 
el owirúami como parte del proceso de curación. este tipo de documentación queda 
pendiente para futuras investigaciones. como mera hipótesis basada en los datos actua-
les, se espera que el owirúami usará mayormente recursos evidenciales como la marca 
-kú para narrar sus sueños propios, como fue mencionado con anterioridad. no obstante 
los señalamientos previos y el análisis comparativo de un corpus limitado, la forma en la 
que se narran los sueños aquí presentados nos permite reconocer patrones estructurales 
y adentrarnos en el conocimiento de las estrategias narrativas notorias en los textos, lo 
cual subsecuentemente abrirá la discusión para determinar géneros discursivos en esta 
sociedad del norte de México.

���

Wiká wenomí

(1) Wiká bilá ni wenomí ’a ritéa niráa; (2) rimuámi ke. (3) Wikabé ne iyéna muchúwa-
mi niráa rimúi wenomí. (4) nalí sekolíchibe ko ke pa. (5) Pe béni ne a’lá rawéwichi niráa 
rimúi, (6) japiriká ne a’lá rawéwichi niráa, ke bilé rimuká. (7) ne a’lá okubáchi 
niráa béni rimuámi ke pa. (8) échi ko bilán ’a busuréki tso bi’á. (9) Wiká biché ni we-
nomí mi rimuá niíli. (10) Ritéa níili ke bilé wichíwali ju lió. (11) Je bilá ni aniá lió: (12) 
—Belá ko ni siné ka’áchi wenomí wiká riwimére bo’ichí inárao—. (13) siné rika’áchi 
rawéwichi si simísaka. (14) Je ni ilái pe ka’achí bilé wichíwali ju pa. (15) Ke bilé [hhh].



104 jeSúS viLLaLpando Quiñonez | regina eSpino y javier jaime (traducción y cotejo)

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 87-124 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

¿Píri mu rimúli?: la narración de los sueños en el rarámuri de norogachi 105

���

mucho dinero

(1) soñaba como que veía mucho dinero; (2) era un sueño. (3) soñé como que había 
muchísimo dinero. (4) estaba ahí nomás en una olla. (5) veía como que era de día en el 
sueño, (6) como si fuera de día, pero sin sueño. (7) soñaba como que era real el sueño. 
(8) Me desperté muy temprano. (9) Había mucho dinero ahí, estaba en el sueño. (10) 
no era cierto lo del sueño. (11) Yo decía esto: (12) —a la mejor voy a encontrar mucho 
dinero en el camino—. (13) alguna vez en el día cuando salga. (14) Pienso que no es 
cierto. (15) no fue así [risas].

���

Wiká wenomí | mucho dinero
(análisis morfológico y glosas)

1. Wiká bilá ni wenomí ’a ritéa niráa;
 wiká bilá=ni wenomí ’a rité-a nirá-a
 mucho cer=1Sg dinero afir ver-progr parecer-progr

 Soñaba como que veía mucho dinero;

2.  Rimuámi ke.
 rimú-ami ke
 soñar-nmLz cop.paS

 era un sueño.

3. Wikabé ne iyéna muchúwami niráa rimúi wenomí.
 wikabé=ne iyéna muchúw-ami  nirá-a  rimú-i wenomí
 mucho=1Sg andar poner_sentado-nmLz parecer-progr soñar-ipfv dinero
 Soñaba como que hay muchísimo dinero.

4. nalí sekolíchibe ko ke pa.
 nalí  sekolí-chi-be  ko  ke  pa
 inc olla-Loc-deL top cop.paS pdc

 estaba ahí nomás en una olla.
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5. Pe béni ne a’lá rawéwichi niráa rimúi,
 pe béni=ne  a’lá rawéwi-chi  nirá-a  rimú-i
 neg.deL=1Sg bueno ser_día-Loc parecer-progr soñar-ipfv

 nomás veía como que era de día en el sueño,
 
6. japiriká ne a’lá rawéwichi niráa, ke bilé rimuká.
 japi-riká=ne  a’lá rawéwi-chi nirá-a ke  bilé  rimu-ká
 Sub-man=1Sg bueno ser_día-Loc parecer-progr neg uno soñar-eSt

 como si fuera de día, pero sin sueño.

7. ne a’lá okubáchi niráa béni rimuámi ke pa.
 ne  a’lá  okubáchi nirá-a  bé=ni  rimu-ámi  ke  pa
 foc bueno real parecer-progr neg=1Sg soñar-nmLz cop.paS pdc

 Soñaba como que era real el sueño.

8. échi ko bilán ’a busuréki tso bi’á.
 échi_ko bilá=ni ’a  busuré-ki  cho be’á
 entonces cer=1Sg afir despertarse-paS1 todavía temprano
 me desperté muy temprano.

9. Wikábi ché ni wenomí mi rimuá niíli.
 wikábi ché=ni  wenomí mi  rimu-á  niíli
 mucho vez=1Sg dinero ahí soñar-progr aux.pfv

 Soñaba como que había mucho dinero ahí, estaba en el sueño.

10. Ritéa níili ke bilé wichíwali ju lió.
 rité-a níili  ke  bilé  wichíwali  ju lió
 ver-progr aux.pfv neg uno verdad cop dub

 no era cierto lo del sueño.

11. Je bilá ni aniá lió:
 je  bilá=ni  ani-á lió
 dem cer=1Sg decir-progr dub

 Yo decía esto:

12. —Belá ko ni siné ka’áchi wenomí wiká riwimére bo’ichí inárao—.
 belá ko=ni  siné_ka’áchi wenomí  wiká  riwi-mé-re  bo’ichí iná-ra-o
 cer top=1Sg a_veces dinero mucho encontrar-irr-inf camino-Loc andar-pot-epiS

 —a la mejor voy a encontrar mucho dinero en el camino—.
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13. siné rika’áchi rawéwichi si simisáaka.
 siné rika’áchi rawéwi-chi si  simí-sáaka
 alguna_vez ser_día-Loc fc ir.Sg-cond.pred

 alguna vez cuando salga de día.

14. Je ni ilái pe ka’achí bilé wichíwali ju pa.
 je=ni  ilá-i  pe_ka’achi bilé wichíwali  ju  pa
 dem=1Sg opinar-ipfv neg_vez uno verdad cop pdc

 Pienso que ni una vez es cierto.

15. Ke bilé.  [hhh]
 ke bilé17

 neg uno
 no fue así. [risas] 

���

Wiká rochí

(1) na ko ju mapua’lí na isíni ’a wisabé ni ’a rimukú cho; (2) Mapua’lí we rulaáchi, 
(3) we rulaáchi nalí… (4) siné ka’áchi ’a rimútu mapua’lí nalí… (5) wiká rochí serúa 
inárua. (6) ne wéeli mo’tolétsi chapiyá rimúluwama. (7) a’lí tamó ko tamó rarámuri ko 
nalí… (8) ’a tá nalí jeriká i’néli échi nalí échí rimukí (9) mápu ta pe naulí ju échi rochí 
tsapiwáami. (10) ’a wichíwali ’la. (11) Mapua’lí ta rochí nalí tsapioruyá rimúsa, (12) 
ayén ta ’a wa’lú nayúuna. (13) Wa’lú ta nayúuna tsomá(aaaa)na, (14) rosówakama ta 
nayúuna. (15) ne wichíwali belá ’a ináro échi riká rimukí ko ba. (16) ne bilá tam ka ’a 
wichíwali ’a nalí mayé ba (17) mapua’lí ta échi riká rimúsa. (18) échi riká ta ma ne, ne 
échi ikí ’a tamó rarámuri.

���

muchos peces

(1) esto es cuando varias veces he soñado. (2) cuando hace mucho frío, (3) en tiempo 
de frío y… (4) a veces sueño que… (5) hay muchos peces donde ando. (6) agarrando 

17  la expresión ke bilé es usada para expresar ‘ni uno’; se opone a ke wési ‘nadie’ y a ké namúti ‘nada’; 
sin embargo, en este contexto se utiliza para negar la historia completa que se acaba de contar. 
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peces grandes, se sueña a veces. (7) nosotros, este… nosotros, los rarámuri… (8) lo 
vemos de esta manera el sueño (9) que para nosotros es una enfermedad, (el sueño) de 
los peces que son atrapados. (10) es en serio (esto). (11) cuando soñamos con andar 
pescando, (12) se enferma uno fuertemente. (13) nos da una gripa fuerte, (14) o nos en-
fermamos de tos. (15) es verdad lo que sucede en el sueño. (16) Pensamos que de verdad 
puede suceder(nos) (17) (algo) así cuando soñamos. (18) Y así nos sucede a nosotros los 
rarámuri.

���

Wiká rochí | muchos peces
(análisis morfológico y glosas)

1. na ko ju mapua’lí na isíni ’a wisabé ni ’a rimukú cho;
 na ko  ju  mapua’lí=ni  isíni ’a  wisabé=ni  ’a 
 foc top cop Sub:SmL=1Sg algunos afir muchas_veces=1Sg afir

 rimu-kú  cho
 soñar-narr también
 esto es cuando varias veces he soñado.

2.  Mapua’lí we rulaáchi,
 mapua’lí  we  rula-áchi
 Sub:SmL int hacer_frío-nmLz:Loc

 Cuando hace mucho frío,

3.  we rulaáchi nalí…
 we  rula-áchi  nalí
 int hacer_frío-nmLz:Loc inc

 en tiempo de frío y…

4.  siné ka’áchi ’a rimútu mapua’lí nalí…
 siné_ka’áchi ’a  rimú-tu  mapua’lí  nalí
 a_veces afir soñar-narr Sub:SmL inc

 a veces sueño que…

5.  wiká rochí serúam inárua.
 wiká  rochí  serú-ami  ináro-a
 mucho pez pescar-nmLz andar-progr

 hay muchos peces donde ando.
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6.  ne wéeli mo’tolétsi chapiyá rimúluwama.
 ne wéeli  mo’toléchi18 chapi-yá  rimú-liwa-ma
 foc grande.pL pez[pL] atrapar-progr soñar-paSv-irr

 agarrando peces grandes, se sueña a veces.

7.  a’lí tamó ko tamó rarámuri ko nalí…
 a’lí  tamó ko tamó  rarámuri ko nalí
 conj 1pL top 1pL rarámuri top inc

 nosotros, este… nosotros, los rarámuri…

8.  ’a tá nalí jeriká i’néli échi nalí échí rimukí
 ’a=tá  nalí  jeriká  i’né-li échi  nalí  échí  rimukí
 afir=1pL inc así ver-pfv dem inc det sueño

 lo vemos de esta manera el sueño

9.  mápu ta pe naulí ju échi rochí tsapiwáami.
 mápu=ta pe  nayulí  ju  échi  rochí  chapi-wa-ami
 Sub=1pL deL enfermedad cop det pez atrapar-paSv-nmLz

 que para nosotros es una enfermedad, (el sueño) de los peces que son atrapados.

10.  ’a wichíwali ’la.
 ’a wichíwali  a’lá
 afir verdad bueno

 es en serio (esto).

11.  Mapua’lí ta rochí nalí tsapioruyá rimúsa,
 mapua’lí=ta  rochí  nalí  chapi-o-ruyá  rimú-sa
 Sub:SmL=1pL pez inc atrapar-dep-rep1 soñar-cond

 Cuando soñamos con andar pescando,

12.  ayén ta ’a wa’lú nayúuna.
 ayéna=ta ’a  wa’lú  nayú-na
 afir=1pL afir grande.Sg enfermo-vbLzr

 se enferma uno.

18  tipo de pez “de cabeza aplanada, alargado, pinto y tiene piquitos en la cabeza” (Márquez, 1999: 88); 
sobre este pez, aunque con un nombre ligeramente diferente, Brambila (1976: 333) menciona: “tiene agujas 
en la cabeza el mo’teréchi; el dorso negro y el vientre de un café claro.”
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13.  Wa’lú ta nayúuna tso’má(aaaa)na,
 wa’lú=ta  nayú-na  cho’má-na
 grande.Sg=1pL enfermo-vbLzr moco-vbLzr

 nos da gripa muy fuerte,

14.  rosówakama ta nayúuna.
 rosówa-ka-ma=ta  nayú-na
 toser-reS.eSt-irr=1pL enfermo-vbLzr

 o nos enfermamos de tos.

15. ne wichíwali belá ’a ináro échi riká rimukí ko ba.
 ne  wichíwali  belá_’a  iná-ro  echiriká  rimukí  ko  ba
 foc verdad cer andar-mov dem:man sueño top pdc

 es verdad lo que sucede en el sueño.

16.  ne bilá tam ka ’a wichíwali ’a nalí mayé ba
 ne  bilá=tamó  ka  ’a  wichíwali  ’a  nalí  mayé  ba
 foc cer=1pL top afir verdad afir inc creer pdc

 Pensamos que de verdad puede suceder(nos)

17.  mapua’lí ta échi riká rimúsa.
 mapua’lí=ta  echiriká  rimú-sa
 Sub:SmL=1pL dem:man soñar-cond

 (algo) así cuando soñamos.

18.  échi riká ta ma ne échi ikía tamó rarámuri.
 echiriká=ta  ma  ne  échi  ikí-a  tamó  rarámuri
 dem:man=1pL ya dem dem suceder-progr 1pL rarámuri

 Y así nos sucede a nosotros los tarahumara.

���

Wa’lú kalí

(1) che cho bilé namúti ni mí anéma mapuo’ná rimuámu. (2) Man wisá ináru rimuá 
bilé wa’lúu kalí. (3) Wa’lú kalí kepín ra’éi chi’ná kum ju pa. (4) Wa’lú kalírli ju anamó-
tami. (5) Re’lé a’lí repá ayénacho wiká ja’wí pachámi apo’ná mo’iwá. (6) siné ka’áchi 
ko ’a rimukú mápu nalí… (7) mapún ’a retewá wikáa mukí, ralámuli, kuúchi echi’ná 
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wa’lú kalírlichi. (8) siné ka’áchi kon ’a itimulá mapua’lí chi’ná jaré ra’ichí, (9) chi’ná ta 
’a peréma siné ka’áchi biléana ta kuártochi. 

(10) a’líko isíni ko na nalí rimukú biléana patsá bakiyá. (11) Pen ’a wisabé rimukú 
mapua’lí pachá biléana érachi bakí, (12) ke bilán ku retewá kum ju pa mapuo’ná ku 
machín pa, (13) pachámi ni iyénto weká re’pári. (14) nalí re’pánla na iyénta re’pánla 
kalírli, (15) chi’nán patsá wikása ken ku retewá echí éra kum nalín simíroki. (16) Wika-
ná bilá yeúliami ju échi wa’lú kalí pa. (17) siné ka’áchi ko ni paní káli bakiáchi wa’lú 
kalírli, (18) isíni pe ’a wisabé rika’áchi kon ri’lím. (19) nalí bakí ri’lím ko wa’lú bilá 
yéuta wi’lípa, (20) mapuo’ná chokichí mo’iwá ba. 

(21) okoná okoná bilán patsá, (22) wisáben ’a wi’líra itímula chi’ná pachá. (23) Wisá-
ben ’a bakí. (24) Pe osá bikiása rika’áchi ’an biléana bakíki… (25) mapuo’nán ke tási 
oméri ku ma’chína; (26) wi’lí kon ku omeáki ba nalí ma’chína mi. (27) Mi paní kalí 
bakíkao echi’ná, (28) mapuo’nán ke ku oméro ku ma’chína, (29) pachámi simisá. (30) 
Man weká man weká patsá bakisá. (31) Ke belán tási ikí ba píri ko. (32) Píri ko ruáami 
ju echí rimukí pa. (33) Ken tási ikí píri tamí anéila ru échi rimukí. (34) Wisabé belán 
’a rimukú, ke pen tási ikícho. (35) Kum ju pa kum nalí ju échi, (36) mapurikán retéwa 
échi wa’lú kalí. (37) ochérami belá wi’lípa ma pe supanálibim wiliká repá. (38) a’labé 
’a wi’lí, (39) we patsá bakísuwaka ba, (40) tási bilé sa’miyá wi’lípa patsá ba. (41) ayén ’a 
éra belá ’a ja’wípa kusí belá, (42) kusí bla náti ’a niwáarami ju échi éra ko ba. 

(43) Kepín tási… (44) Kepín tási na anelíwa (li) ba píri, (45) píri muchúwi echi’ná ba píri. 
(46) Píri nalí píri taníwa tso echi’ná ba, échi náti rimukí pa. (47) Ken tási bilán anelíwa ba 
mapuriká. (48) siné ka’áchi ko ’a ne machíami rimútu mapua’lí bilé namúti ’a taníwa, 
(49) chi’ná kon we pe patsá iyéna itímula. (50) Wekáma ni iyéna itímula echi’ná patsá.

���

(la) casa grande

(1) de nuevo te contaré una cosa de los sueños. (2) Ya llevo mucho tiempo soñando una 
casa grande. (3) es una casa grande que ni sé dónde quedará. (4) es una casa grande de 
dos pisos. (5) arriba y abajo, también adentro hay muchos (cuartos) donde se entra. (6) 
a veces sueño que… (7) que veo muchas mujeres, hombres, criaturas en esa casa gran-
de. (8) a veces sueño que algunos platican, (9) o allí vivimos a veces en algunos cuartos. 
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(10) entonces una vez soñé que entraba en algún lugar. (11) Y muchas veces soñé que 
pasaba hacia adentro por alguna puerta, (12) pero después ya no encuentro la salida. 
(13) Y entonces ando perdida adentro. (14) subo al segundo piso de la casa y luego, (15) 
en cuanto me pierdo, ya no veo dónde está la puerta por donde entré. (16) tiene muchas 
puertas la casa grande. (17) a veces entro por la parte de atrás de la casa grande, (18) 
o en otras ocasiones, entro por la parte de abajo. (19) entro por la puerta grande, (20) 
donde se entra al principio. 

(21) en dos ocasiones (estando) adentro, (22) me ha tocado que sueño que ando aden-
tro. (23) He entrado muchas veces. (24) como tres veces en algunos lugares entré… 
(25) a donde no podía salir; (26) (donde) tardé mucho para salir de allí. (27) Por el 
lado de arriba que entré ahí, (28) de donde no puedo salir de nuevo, (29) (cuando) ando 
adentro. (30) Y es cuando me pierdo al entrar. (31) Pero no sé qué pasa. (32) (no sé) 
cuál es el mensaje de este sueño. (33) no sé lo que trata de decirme el sueño. (34) (Por-
que sí) me ha tocado soñarlo muchas veces, pero no sé (qué pasa). (35) no sé dónde es 
el lugar, (36) donde veo esa casa grande. (37) (Porque) es vieja (la casa) de puros ado-
bes está (hecha). (38) está bien (en buenas condiciones), (39) cuando entra uno bien 
adentro, (40) ni siquiera se ve mojado adentro. (41) sí hay puertas de madera, (42) están 
hechas de madera esas puertas. 

(43) Pero ni una… (44) Pero pues no (me) dicen, (45) qué es lo que hay allí. (46) o 
qué cosa piden, para qué es el sueño. (47) Pues no dicen cómo (no es claro el significado 
del sueño). (48) a veces los sueños son muy específicos en lo que piden, (49) (pero) en 
este sueño sólo ando adentro. (50) en este sueño sólo ando perdida adentro (de la casa).

���

Wa’lú kalí | (la) casa grande
(análisis morfológico y glosas)

1.  che cho bilé namúti ni mí anéma mapuo’ná rimuámu.
 che_cho bilé  namúti  ni=mí  ané-ma  mapuo’ná  rimu-ámi  ju
 otra_vez uno cosa 1Sg=2Sg.nS decir-irr Sub:Loc soñar-nmLz cop

 de nuevo te contaré otra cosa de los sueños.
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2.  Man wisá ináru rimuá bilé wa’lúu kalí.
 ma=ni  wisabé  ináro  rimu-á  bilé  wa’lú  kalí
 ya=1Sg muchas_veces andar soñar-progr uno grande.Sg casa
 Ya llevo mucho tiempo soñando una casa grande.

3.  Wa’lú kalí kepín ra’éi chi’ná kum ju pa.
 wa’lú  kalí  ke-pí=ni  ra’é-i19 chi’ná  kúmi  ju  pa
 grande.Sg casa neg-deL=1Sg conocer-ipfv dem:diSt dónde cop pdc

 es una casa grande que ni sé dónde quedará.

4.  Wa’lú kalírli ju a’namótami.
 wa’lú  kalí-rili  ju  a’namótami
 grande.Sg casa-Loc cop encimado
 es una casa grande de dos pisos.

5.  Re’lé a’lí repá ayénacho wiká ja’wí pachámi apo’ná mo’iwá.
 re’lé  a’lí  repá  ayénacho  wiká  ja’wí  pachámi
 abajo conj arriba también mucho estar.parado.pL adentro

 mapuo’ná  mo’i-wá
 Sub:Loc entrar.pL-imprS

 abajo y arriba también hay muchos (cuartos), adentro donde se entra.

6.  siné ka’áchi ko ’a rimukú mápu nalí… 
 siné_ka’áchi ko  ’a  rimu-kú  mápu  nalí
 a_veces top afir soñar-narr Sub inc

 a veces sueño que…

7.  mapún ’a retewá wikáa mukí, ralámuli, kuúchi echi’ná wa’lú kalírlichi.
 mapú=ni ’a  retewá  wiká  mukí  ralámuli kuúchi  echi’ná  wa’lú  kalí-rili-chi
 Sub=1Sg afir ver mucho mujer rarámuri bebé dem:diSt grande.Sg casa-Loc

 que veo muchas mujeres, hombres, criaturas en esa casa grande.

8.  siné ka’áchi kon ’a itimulá mapua’lí chi’ná jaré ra’ichí, 
 siné_ka’áchi  ko=ni  ’a  itímula  mapua’lí  chi’ná  jaré  ra’ichí
 a_veces top=1Sg afir soñar Sub:SmL dem:diSt algunos hablar.ipfv

 a veces sueño que algunos platican,

19  el verbo ra’é se traduce como ‘conocer’, pero sus usos se delimitan a ‘conocer un lugar’ por experien-
cia propia.
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9. chi’ná ta ’a peréma siné ka’áchi biléana ta kuártochi. 
 chi’ná=ta  ’a  peréma  siné_ka’áchi biléana  ta  kuártochi
 dem:diSt=1pL afir vivir.pL-irr a_veces alguno det cuarto-Loc

 o allí vivimos a veces en algunos cuartos.

10. a’líko isíni ko na nalí rimukú biléana patsá bakiyá. 
 a’líko  isíni ko  na nalí  rimu-kú  biléana  patsá  baki-yá
 conj:SeQ algunas_veces top fc inc soñar-narr alguno adentro entrar-progr

 entonces algunas veces soñé que entraba en algún lugar.
 
11. Pen ’a wisabé rimukú mapua’lí pachá biléana érachi bakí, 
 pe=ni  ’a  wisabé  rimu-kú  mapua’lí  pachá  biléana  éra-chi bakí

 deL=1Sg afir muchas_veces soñar-narr Sub:SmL  adentro  alguno  puerta-Loc entrar
 Y muchas veces soñé que pasaba hacia adentro por alguna puerta,

12.  ke bilán ku retewá kum ju pa mapuo’ná ku machín pa. 
 ke  bilá=ni  ku  retewá  kúmi  ju  pa  mapuo’ná ku  machína pa
 neg cer=1Sg reg ver dónde cop  pdc  Sub:Loc  reg salir pdc

 pero después ya no encuentro la salida.

13. Pachámi ni iyénto weká re’pári. 
 pachámi=ni  iyéna-to weká  re’pári
 adentro=1Sg andar-mov lejos para_arriba

 Y entonces ando perdida adentro.

14.  nalí re’pánla na iyénta re’pánla kalírli, 
 nalí  re’pánala=na  iyéna-ta  re’pánala  kalí-rili
 inc por_arriba=1Sg andar-mov por_arriba casa-Loc

 Subo al segundo piso de la casa y luego,

15. chi’nán patsá wikása ken ku retewá echí éra kum nalín simíroki. 
 chi’ná=ni  pachá  wiká-sa  ke=ni  ku  retewá  echí éra  kum  nalí=ni  simí-ro-ki
 dem:diSt=1Sg adentro perderse-cond neg=1Sg reg ver det puerta dónde inc=1Sg ir-mov-paS1

 en cuanto me pierdo, ya no veo dónde está la puerta por donde entré.

16. Wikaná bilá yeúliami ju échi wa’lú kalí pa. 
 wikaná  bilá  yéwali-ami  ju  échi  wa’lú  kalí  pa
 mucho cer tener_entrada-nmLz  cop  det grande.Sg  casa  pdc 

 Tiene muchas puertas la casa grande.
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17. siné ka’áchi ko ni paní kalí bakiáchi wa’lú kalírli, 
 siné_ka’áchi ko=ni  paní  kalí_bakiáchi  wa’lú  kalí-rili
 a_veces top=1Sg arriba  casa_entrar-nmLz:Loc  grande.Sg  casa-Loc

 a veces entro por la parte de atrás de la casa grande,

18. isíni pe ’a wisabé rika’áchi kon ri’lím, 
 isíni  pe  ’a  wisabé_rika’áchi  ko=n  ri’lím
 algunos deL afir muchas_veces top=1Sg abajo:nmLz

 o en otras ocasiones, entro por la parte de abajo,

19. nalí bakí ri’lím ko wa’lú bilá yéuta wi’lípa, 
 nalí  bakí  ri’lím  ko  wa’lú  bilá  yéuta  wi’lí-pa
 inc entrar abajo:nmLz  top  grande.Sg  inc  tener_salida estar_parado.pL-irr

 entro por la puerta grande,

20. mapuo’ná chokichí mo’iwá ba. 
 mapuo’ná  chokichí  mo’iwá  ba
 Sub:Loc principio entrar-imprS pdc

 donde se entra al principio.

21. okoná okoná bilán patsá, 
 okoná  okoná  bilá=ni  pachá
 dos_veces dos_veces cer=1Sg adentro

 en dos ocasiones (estando) adentro,

22. wisáben ’a wi’líra itímula chi’ná pachá. 
 wisábe=ni  ’a  wilíra  itímula  chi’ná  pachá
 muchas_veces=1Sg afir andar_haciendo soñar dem:diSt adentro

 me ha tocado que sueño que ando adentro.

23. Wisáben ’a bakí. 
 wisábe=ni  ’a  bakí
 muchas_veces=1Sg afir entrar

 He entrado muchas veces.

24. Pe osá bikiása rika’áchi ’an biléana bakíki… 
 pe okuá  bikiása_rika’áchi ’a=ni  biléana  bakí-ki
 pocos tres_veces afir=1Sg alguno entrar-paS.1

 Como tres veces en algunos lugares entré…
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25. mapuo’nán ke tási oméri ku ma’chína; 
 mapuo’ná=ni  ke_tási  omér-i  ku  ma’chína
 Sub:Loc=1Sg neg poder-ipfv reg salir

 a donde no podía salir;

26.  wi’lí kon ku omeáki ba nalí ma’chína mi. 
 wi’lí  ko=ni  ku  omeá-ki  ba  nalí  ma’chína  mi
 estar_parado.Sg top=1Sg reg lidiar-paS.1  pdc  inc  salir  dem:diSt

 (donde) tardé mucho para salir de allí.

27.  Mi paní kalí bakíkao echi’ná, 
 mi  paní  kalí  bakí-ka-o  echi’ná
 dem:diSt arriba  casa  entrar-reS.eSt-mod dem:prox

 Por el lado de arriba que entré ahí,

28.  mapuo’nán ke ku oméro ku ma’chína, 
 mapuo’ná=ni  ke  ku  omér-o  ku  ma’chína
 Sub:Loc=1Sg  neg  reg  poder-mod  reg  salir

 de donde no puedo salir de nuevo,

29.  pachámi simisá. 
 pachámi  simi-sá

 adentro ir-cond

 (cuando) ando adentro.

30.  Man weká man weká patsá bakisá. 
 ma=ni  wiká  ma=ni  wiká  patsá  baki-sá
 ya=1Sg perderse ya=1Sg perderse adentro entrar-cond

 Y es cuando me pierdo al entrar.

31.  Ke belán tási ikí ba píri ko. 
 ke  belá=ni  tási  ikí  ba  píri  ko
 neg cer=1Sg neg suceder  pdc  qué  top

 Pero no sé qué pasa.

32.  Píri ko ruáami ju echí rimukí pa. 
 píri  ko  ruá-ami  ju  echí  rimukí  pa
 qué  top decir-nmLz  cop  det  sueño  pdc

 (no sé) cuál es el mensaje de este sueño.
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33.  Ken tási ikí píri tamí anéila ru échi rimukí. 
 ke=ni  tási  ikí  píri  tamí  anéi-la_ru  échi  rimukí
 neg=1Sg  neg  suceder  qué  1Sg.nS  decir-rep1 det  sueño

 no sé lo que trata de decirme el sueño.

34.  Wisabé belán ’a rimukú, ke pen tási ikícho. 
 wisabé  belá=ni  ’a  rimu-kú,  ke  pe=ni  tási  ikí-cho
 muchas_veces cer=1Sg  afir  soñar-narr  neg  deL=1Sg  neg  suceder-nmLz.Loc

 (Porque sí) me ha tocado soñarlo muchas veces, pero no (sé) qué pasa.

35.  Kum ju pa kum nalí ju échi, 
 kumi  ju  pa  kumi  nalí  ju  échi
 dónde cop pdc dónde inc cop dem

 no sé dónde es el lugar,

36. mapurikán retéwa échi wa’lú kalí. 
 mapuriká=ni  retéwa  échi  wa’lú  kalí
 Sub:man=1Sg ver det  grande.Sg  casa

 donde veo esa casa grande.

37. ochérami belá wi’lípa ma pe supanálibim wi’liká repá. 
 ochér-ami  belá  wi’lí-pa  ma  pe  supanáli-bi-ami  wi’li-ká  re’pá
 crecer-nmLz cer estar_parado-irr ya deL adobe-advz-nmLz estar_parado-eSt arriba

 (Porque) es vieja (la casa) de puros adobes está (hecha).

38. a’labé ’a wi’lí, 
 a’lá-be  ’a  wi’lí
 bueno-advz afir estar.parado

 está bien (en buenas condiciones),

39.  we patsá bakísuwaka ba, 
 we  pachá  bakí-suwa-ka  ba
 int adentro entrar-term-reS.eSt pdc

 cuando entra uno bien adentro,

40.  tási bilé sa’miyá wi’lípa patsá ba. 
 tási  bilé  sa’mi-yá  wi’lí-pa  pachá  ba
 neg  uno  estar_mojado-progr estar_parado-irr adentro pdc

 ni siquiera se ve mojado adentro.
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41. ayén ’a éra belá ’a ja’wípa kusí belá, 
 ayéna_’a  éra  belá_’a  ja’wí-pa  kusí  belá
 afir:enf puerta cer:enf estar_parado.pL-irr madera cer

 Sí hay puertas de madera,

42.  kusí bla náti ’a niwáarami ju échi éra ko ba. 
 kusí  belá  náti  ’a  niwá-rami  ju  échi  éra  ko  ba
 madera cer atr afir hacer-nmLz cop det puerta top pdc

 están hechas de madera esas puertas.

43.  Kepín tási… 
 ke-pí=ni  tási
 neg-deL=1Sg neg

 Pero ni una…

44. Kepín tási na anelíwa (li) ba píri 
 ke-pí=ni  tási ane-líwa   ba  píri
 neg-deL=1Sg neg decir-paSv pdc qué

 Pero pues no (me) dicen

45.  píri muchúwi echi’ná ba píri. 
 píri  muchúwi  echi’ná  ba  píri
 qué estar.sentado.pL dem:diSt pdc qué

 qué es lo que hay allí.

46.  Píri nalí píri taníwa tso echi’ná ba, échi náti rimukí pa. 
 píri nalí  píri taníwa  tso  echi’ná  ba  échi  náti  rimukí  pa
 qué  inc  qué  pedir  también  dem:diSt  pdc  dem  atr  sueño  pdc

 o qué cosa piden, para qué es el sueño.

47.  Ken tási bilán anelíwa ba mapuriká. 
 ke=ni  tási  bilá=ni  ane-líwa  ba  mapuriká
 neg=1Sg  neg  cer=1Sg  decir-paSv  pdc  Sub:man

 Pues no dicen cómo (no es claro el significado del sueño).

48.  siné ka’áchi ko ’a ne machíami rimútu mapua’lí bilé namúti ’a taníwa, 
 siné_ka’áchi  ko  ’a  ne  machí-ami  rimú-tu  mapua’lí  bilé  namúti  ’a  taníwa
 a_veces  top  afir  foc  ser_claro-nmLz  soñar-narr  Sub:SmL  uno  cosa  afir pedir

 a veces los sueños son muy específicos en lo que piden,
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49.  chi’ná kon we pe patsá iyéna itímula. 
 echi’ná  ko=ni  we  pe  pachá  iyéna  itímula
 dem:diSt  top=1Sg  int  deL  adentro  andar  soñar

 (pero) en este sueño sólo ando adentro.

50.  Wekáma ni iyéna itímula echi’ná patsá.
 wiká-ma=ni  iyéna  itímula  echi’ná  pachá
 perderse-irr=1Sg  andar  soñar  dem:diSt  adentro

 en este sueño sólo ando perdida adentro (de la casa).

abreviaturas

 1, 2 persona gramatical

 advz adverbializador

 afir afirmación

 atr atributivo

 aux auxiliar

 cer certeza

 cop cópula

 cond condicional

 conj conjunción

 deL delimitativo

 dem demostrativo

 dep dependiente 

 det determinante

 diSt distal

 dub dubitativo

 enf enfático

 epiS epistémico

 eSt estativo

 evi evidencial

 fc falso comienzo

 foc foco

 imprS impersonal

 inc incertidumbre

 inf inferencial

 int intensificador

 ipfv imperfectivo

 irr irrealis

 Lig ligadura

 Loc locativo

 man manera

 mod modalidad

 mov movimiento

 narr narración

 neg negación

 nmLz nominalizador

 n.Suj no sujeto

 paS pasado

 paS1 pasado de primera  
  persona

 paSv pasiva

 pdc partícula delimitadora

  de constituyente

 pert pertensivo

 pfv perfectivo

 pL plural

 pot potencial

 pred predictivo

 progr progresivo

 prox próximo

 reg regresivo

 rep1 reportativo segunda mano

 rep2 reportativo tercera mano

 reS resultativo

 SeQ secuencial

 Sg singular

 SmL simultáneo

 Sub subordinador

 top tópico

 vrbLz verbalizador
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Resumen
el idioma uspanteko es uno de los idiomas mayas más pequeños (en cuanto al numero de 
hablantes) y con mayor peligro de extinguirse en guatemala. Mientras que el uspanteko perte-
nece a la rama k’icheana de la familia de lenguas mayas, contiene un gran número de rasgos 
lingüísticos que no se aprecian en sus lenguas hermanas. entre estos, encontramos unos de los 
principales rasgos de la gramática incluyendo fonología/fonética (p. ej., tono léxico) y morfo-
sintaxis (p. ej., flexión cero del verbo). después de introducir un texto uspanteko sobre el cerro 
sagrado Xoqoneb’ y colocándolo en su debido contexto cultural, incluyendo el estudio de textos 
uspantekos relacionados, utilizamos el xoqoneb’ para ilustrar aquellos aspectos de la lengua 
uspanteka, que resaltan relativamente respecto a otras lenguas k’icheanas. también discutimos 
las posibles fuentes para estos rasgos divergentes, entre los cuales se incluyen contacto con 
otras lenguas mayas y numerosas innovaciones.
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Summary
uspanteko is one of the smallest (in terms of speakers) and most threatened Mayan languages spo-
ken in guatemala. While uspanteko belongs to the K’ichean branch of the Mayan family, it bears 
a striking number of linguistic features not seen in its sister languages across major aspects of the 
grammar, including phonetics/phonology (e.g., lexical tone) and morphosyntax (e.g., null verbal 
inflection). after introducing an uspanteko text about the sacred hill Xoqoneb’ and placing it in its 
cultural context, including surveying related uspanteko texts, we use Xoqoneb’ to illustrate those 
aspects of the uspanteko language which stand out relative to other K’ichean languages. We also 
comment on the possible sources of these divergent features, which include both language contact 
and innovation.

Keywords: uspanteko, Mayan languages, sacred mountains, dance.

Introducción

el texto presentado en este artículo, titulado xoqoneb’ por el narrador, toma su nombre 
de un topónimo para uno de los cuatro cerros sagrados que rodean tz’únun Kaab’ (san 
Miguel uspantán) en la región montañosa central de guatemala. fue narrado a nosotros 
en el año 2019 por virgilio tomás Méndez en Jacubí, un vecindario en la esquina no-
roeste de san Miguel uspantán. este texto fue transcrito y traducido por el hijo del señor 
Méndez, uno de los coautores de este trabajo.7 describe un encuentro entre un hombre 
uspanteko y el señor del cerro Xoqoneb’. la historia relata que se acercaba la fecha del 
festival de san Miguel, pero el hombre no tenía dinero para comprar su disfraz para po-
der bailar en las festividades. tristemente, éste va al Xoqoneb’ a cortar leña y de la nada 
se encuentra con el señor del cerro, un gigante que le ofrece un disfraz resplandeciente, 
pero le pide a cambio jurar mantener en secreto de dónde lo obtuvo.8 el disfraz llama 
la atención de todos en el festival y los amigos del hombre insisten en que revele cómo 
adquirió el disfraz. éste se niega a divulgar el secreto y a consecuencia sus amigos cons-
piran para llevarlo a un estado de embriaguez para que así entonces hable y cuente el 
secreto. así sucedió y el hombre procede a hablar, y en la conversación revela que adqui-
rió el disfraz del señor del cerro Xoqoneb’. en su decisión de romper la promesa hecha, el 
hombre incita venganza de parte del señor del cerro Xoqoneb’.

7  la traducción es, en la mayor parte, idiomática; nótese que hemos usado el voseo, el cual es común en 
guatemala, como hubiera contado el hablante la historia, si la hubiera relatado en español. 

8  en otras variantes del cuento, el señor del cerro sagrado Xoqoneb’ es un duende rojo en vez de un 
gigante.
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la ira del cerro es recordada por toda la comunidad (p. ej. [107]) y persiste dentro de la 
cultura popular contemporánea.9 esto es ilustrado por xoqoneb’ —Cerro Sagrado—,10 
un cortometraje de césar aj en el cual un grupo de adolescentes mayas van al cerro y se 
topan con todo tipo de terror, solo para ser salvados cuando se topan con una familia en 
particular, vestida tradicionalmente con ropa uspanteka, cuyos miembros les dicen que 
deben pedir disculpas al cerro y demostrar sus respetos mientras avanzan.

esta escena puede ser interpretada como una síntesis de la historia tradicional xoqo-
neb’, compartida por virgilio tomás Méndez, y las ansiedades actuales de la comunidad 
con respecto al estado de la lengua y la cultura uspantekas. el área de san Miguel us-
pantán ha visto un influjo reciente de hablantes del k’iche’, continuando una tendencia 
que comenzó en el siglo xviii y la cual se intensificó durante la guerra civil guatemalteca 
(1960-1996) (us Maldonado, s. f.: 59-60, 117-118, 125-152). la mayoría, si no todos los 
hablantes de uspanteko, también son bilingües en k’iche’, y muchas familias uspantekas 
incluyen familiares étnicamente k’iche’ por medio de matrimonios mixtos. el k’iche’ es 
más hablado que el uspanteko, con alrededor de un millón de hablantes nativos —hay 
quizá como máximo, alrededor de 4 000 hablantes de uspanteko— y los niños en las 
áreas tradicionales de habla uspanteka han comenzado a cambiar poco a poco al k’iche’. 
estos cambios han contribuido a que la lengua y la cultura uspantekas están bajo ame-
naza de cambios demográficos en la región.

cabe destacar que los adolescentes mayas en el cortometraje de cesar aj usan ropa 
contemporánea pan-maya (uq ‘corte’ y blusas fabricadas para mujer, vaqueros y playeras 
de hombre) —en contraste con los uspantekos, que portan traje tradicional, cuya sabi-
duría local lleva a la salvación de los adolescentes—. Podríamos ver la película de cesar 
aj como una admonición en la cual los forasteros modernos (incluyendo inmigrantes 
k’iche’), los cuales no hablan el uspanteko, pudieran honrar el conocimiento cultural 
uspanteko… o si no, ¡ya verán las consecuencias!

el enfoque en la ira del cerro Xoqoneb’, tanto en la cultura popular como en los 
recuentos informales de su historia, es notable. Historias con elementos similares se 
pueden apreciar en otras partes del departamento de Quiché, incluyendo comunidades 
tradicionales de habla k’iche’ (telma can Pixabaj, comunicación personal), al igual 
que en otras comunidades mayas como la región de habla awakateko en la región de 
aguacatán (p. ej., Rodríguez Hernández y Rodríguez, 2004; Rodríguez Pérez y Rodríguez, 
2004; velásquez velásquez y solís, 2005). Pero la versión dicha aquí tiene un giro final 

9  números encerrados por corchetes rectangulares, como en [107], se refieren a líneas específicas del 
cuento, lo cual se presenta a continuación, abajo.

10  <https://www.youtube.com/watch?v=2aBbh421egw>.
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sorprendente relacionado al castigo emitido por el cerro, único en comparación con otras 
versiones de la historia, las cuales son contadas en las zonas montañosas de guatemala. 
en particular sobre estas otras historias, el protagonista es castigado por revelar el secre-
to. no obstante, en La leyenda del cerro de las máscaras, el bailador es llevado por el 
viento y vuela de vuelta a la montaña en donde luego desaparece (Rodríguez Hernández 
y Rodríguez, 2004). en Wi K’ooj, el bailador muere y su alma queda atrapada en la mon-
taña como precio a pagar por el vestido que recibió (Rodríguez Pérez y Rodríguez, 2004). 
en contraste, en xoqoneb’, la comunidad de uspantán en su totalidad es castigada por el 
error cometido por el bailador, en vez de solamente el hombre.11 aperturas subterráneas 
que son dirigidas a Rabinal y cobán aparecen en B’a Kameb’ (figuras 1-2), los cuales 
están en el frente de una de las otras montañas (Xo’l eek’) que rodean la comunidad. 
las riquezas de uspantán se escapan por medio de esas cavernas, dejando a uspantán 
empobrecido hasta hoy en día [97-105].

11  aunque cabe mencionar que existen versiones del cuento xoqoneb’ en las cuales solamente el hombre 
pobre es castigado por su error: al momento de revelar su secreto, vientos fuertes quitan los bienes que había 
recibido en el cerro, y los llevan al dueño de Xoqoneb’.

figura 1. san Miguel uspantán y las localizaciones mencionadas en el texto
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el clímax geográfico de la historia es reflejado en una de sus primeras líneas, cuando 
una persona del pueblo dice que los bailadores deben ir a Quiché o a chichicastenango 
para adquirir sus vestidos [12]. estas líneas sitúan la historia, y al mismo uspantán, en 
un espacio geográfico, cultural y lingüístico (figuras 1-2). santa cruz del Quiché y chi-
chicastenango son centros culturales k’icheanos de gran importancia, el primero es la 
capital del departamento del Quiché. Rabinal está en Baja verapaz, donde hablan achi, 
una lengua íntimamente relacionada con el k’iche’. cobán es la capital de alta verapaz 
y en ella se habla q’eqchi’. la imagen de uspantán que recibimos en la historia es multi-
étnica y multilingüística, y en ella la ciudad descansa en el cruce entre tres departamen-
tos (lamentablemente con sus riquezas yendo en dirección contraria, hacia los capitales 
de esos otros departamentos).

uspantán, una ciudad en el cruce de los caminos, es una buena metáfora para la 
lengua uspanteka en sí. ésta diverge primitivamente del proto-k’iche’ (campbell, 1977) 
y está relacionada sólo a distancia con otras lenguas mayas habladas en los pueblos y 
ciudades referenciadas en la historia. Por esa razón, asignar la lengua uspanteka a una 

figura 2. guatemala y ciudades mencionadas en el texto
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subagrupación dentro de las lenguas k’icheanas es extremadamente complicado. el us-
panteko parece compartir algunos de sus rasgos centrales, como el predicado existencial 
wi’ [7], con el poqom y el q’eqchi. Pero aún así, otros rasgos centrales como el reflejo del 
proto-maya *ŋ > x son compartidos con el k’iche’ y el poqom, en donde el q’eqchi’ tiene 
*ŋ > h (law, 2014: 36, 41). Hay conexiones adicionales entre el uspanteko y el poqom, 
incluso marcadores plurales posnominales (en especial cuando está asociado el marca-
dor con la segunda persona) y absolutivo pospredicado en predicados no verbales (cam-
pbell, 1977: 71-72). Mientras esto puede sugerir que el poqom y el uspanteko pertenecen 
al mismo subgrupo de lenguas k’icheanas, el sistema de referencia cruzada ergativa en 
tercera persona del poqom es similar al del propio k’iche’, pero diferente al del uspante-
ko. incluso, puras estadísticas léxicas de una lista estándar de swadesh podrían parecer 
estar erroneamente sugiriendo que el uspanteko está más cercanamente relacionado a 
las lenguas mameanas que a las lenguas k’icheanas, complicando así la agrupación bá-
sica (campbell, 1977: 63). incluso vemos evidencia de préstamos o adopciones mamea-
nas en el léxico principal uspanteko en este escrito, por ejemplo, yol ‘decir’ en [91], y a 
lo largo del texto. entendemos que la realidad es que el uspanteko es una lengua en el 
cruce de caminos, habiendo experimentado contacto seguido con sus lenguas hermanas, 
el poqom, el q’eqchi’, y k’iche’, al igual que con lenguas como el ixil de la subagrupación 
mameana.

en el resto de este corto artículo nos enfocamos en aspectos de la gramática del us-
panteko ilustrada en el texto, enfatizando aquellos rasgos que hacen el uspanteko único 
entre sus lenguas hermanas de la rama k’icheana. el que estos rasgos sean innovaciones 
internas o sean un resultado de contacto con otras lenguas mayas —particularmente 
aquellas de la rama de lenguas mameanas— permanece como una pregunta abierta a 
discusión.

Sistema de tonos

como se describe en can Pixabaj (2007) y en Bennett y Henderson (2013), la lengua us-
panteka tiene un sistema de tonos que consiste en un contraste privativo [H] ~ Ø, con un 
tono restringido a la penúltima mora. el tono alto es indicado en el texto con un acento 
en las vocales tonales, v́.12

12  utilizamos ortografía maya estándar de guatemala. el sistema ortográfico maya es principalmente 
fonético, con las siguientes partidas del sistema de consonantes del afi:
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1. a. ajxójol ‘bailador’ [50] 
 b. K’íche’ ‘k’iche’’ [12] 
 c. ríkaj ‘su hacha’ [19]

todos los ejemplos en (1) tienen vocales finales cortas, lo cual hace que la ‘penúlti-
ma’ mora en efecto sea la penúltima sílaba.13 el tono alto también puede aparecer en 
vocales largas finales en el uspanteko, que son bimoraicas (aunque el texto presentado 
aquí no tiene ejemplos de ese tipo). las vocales largas ocurren sólo en sílabas finales. el 
acento tónico normalmente ocurre al final de palabra, aunque el acento se retrae a la 
penúltima sílaba en palabras con vocales tonales cortas (1).

el lector cuidadoso notará que hay algunos contraejemplos a esta caracterización de 
tonos esparcidos en el texto. vemos algunos ejemplos en (2), donde el tono parece recaer 
en una vocal final corta, en vez de en la penúltima, como es de esperar.

2. a. ránm ‘su corazón’ [17] 
 b. jpátn ‘su mecapal’ [21] 
 c. jkólb’ ‘su lazo’ [20] 
 d. inkúchj ‘mi cuota’ [60] 
 e. jq’ı́jl ‘su día’ [52]

estas formas se deben a un patrón de síncopa generalizado en el uspanteko, la cual 
es representada de manera estándar en la ortografía. vocales sin acento a menudo se 
eliden —comparemos por ejemplo ajxójol ‘bailador’ [50] con la forma xjooj ‘baile’ [34], 

afi maya estándar

fricativa velar /x/ j

fricativa palato-alveolar /ʃ/ x

palatal aproximante /j/ y

africada palato-alveolar /t͡ ʃ/ ch

africada alveolar /t͡ s/ tz

oclusiva glotal /ʔ/ ’

consonantes glotalizadas /ɓ/,	/kʔ/, etc. b’, k’, etc.

vocal con tono alto /á/,	/áː/,	etc. á, áa, etc.

13  es necesario tener en cuenta que en (1) y otros, los números en corchetes rectangulares hacen referen-
cia a ejemplos en el texto, mientras que los números en paréntesis remiten a ejemplos en nuestra discusión 
del texto.
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en la cual la penúltima vocal se pierde por no llevar el acento (ver también su variante 
xójol ‘baile’, la cual carece de elisión [8]) —. formas sincopadas a menudo varían con 
formas no sincopadas, por ejemplo, sustantivos como kólb’ ‘su lazo’ también pueden ser 
escuchados como no sincopados y sin tono como kolob’ ‘su lazo’, en algunos contextos 
y en la habla de algunos hablantes.14 igualmente, ajxójol ‘bailador’ [50] varía con pro-
nunciaciones como ajxójl ‘bailador’ [12], y su forma plural ajxolólb’ ‘bailadores’, en la 
cual se pierde la vocal del sufijo plural -ib’ en vez de la vocal acentuada de la raíz. la 
observación clave es que formas como (2) sí involucran tono en la penúltima vocal de la 
palabra, una vez que se reconozca que la vocal final ha sido eliminada por la síncopa.15 
notamos aquí que la síncopa puede ser bloqueada si el resultado de una elisión de vocal 
produce un grupo de consonantes en violación de la fonotáctica uspanteka, como en 
el K’íche’ (1) donde la elisión derivaría una secuencia ilícita al final de palabra de una 
consonante seguida por un cierre glotal.

Mientras que muchas raíces poseen tono en el uspanteko, éste también es frecuen-
temente introducido por prefijos posesivos en primera y segunda persona en sustanti-
vos, y por algunos sufijos (3). (no hay ejemplos claros no ambiguos de tono introdu-
cido por prefijos en este texto, pero es una fuente extremadamente común de tono en 
el idioma.)

3.  a.  q’iij ‘día’ [12]  j-q’ı́j-l ‘su día’ ([52]; forma derivada del sustantivo /-(i)l/) 
 b.  aj máx-b’ ‘chichicastecos’ ([12]; plural /-(i)b’/)

tomando un paso atrás en la fonología de tono, podemos considerar cómo este sis-
tema se relaciona a, y diverge de, otras lenguas mayas orientales (aquellas de las ramas 
k’icheanas y mameanas). en primer lugar, el uspanteko es el único idioma maya gua-
temalteco con un sistema de tono léxico por completo fonologizado.16 este hecho de 
por sí apoya la noción de que el uspanteko empezó a divergir de lenguas k’icheanas 

14  algunos hablantes rechazan kolob’ como k’iche’, más bien la forma uspanteka sería kólb’.
15  en trabajos actuales estamos explorando la idea de que ‘síncopa’ en realidad involucra superposición 

gestual entre consonantes, la cual enmascara perceptivamente las vocales que intervienen. si estamos en lo 
correcto, esto significaría que la ‘síncopa’ no involucra elisión de vocal genuina, y la colocación de tono en 
ejemplos como (2) no posee opacidad.

16  somos conscientes de alguna evidencia anecdótica que el cunenteco —una lengua hablada en el 
pueblo cercano de cunén, considerada comúnmente como un dialecto del k’iche’— pudo haber innovado 
el tono léxico en sílabas iniciales (Perry Wong, comunicación personal 2018). a nuestro entender, no hay 
datos publicados que aludan al asunto, ver can Pixabaj (2007: 466) para algunos ejemplos potencialmente 
relevantes.
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relacionadas bien temprano en la diversificación de la rama de la familia de lenguas 
mayas (hace  casi 2 500 años, según Kaufman, 2017). el que el uspanteko tenga un pa-
trón sistemático de acento en sílabas no finales, condicionado por tono en vocales cortas, 
también de forma clara lo distingue de lenguas de la rama k’icheana. en todas las otras 
lenguas k’icheanas, el acento recae casi siempre en la sílaba final, sin condicionamiento 
por longitud vocálica o peso de la sílaba (ver Bennett, 2016; dicanio y Bennett, 2021). es 
interesante que la ocurrencia del acento en la penúltima vocal —en particular el acento 
en la penúltima vocal condicionado por la longitud de la vocal— es un rasgo que el 
uspanteko sí comparte con variantes del ixil, mam y otras lenguas mameanas.

marcación de aspecto, persona y número

un rasgo que resalta del uspanteko, desde la perspectiva de otras lenguas k’icheanas, es 
la cantidad de morfemas cero que vemos en su sistema de flexión verbal. en primer lu-
gar, el optativo [76] y el imperativo [88] son construcciones sin marca morfológica. otras 
lenguas k’icheanas como el q’eqchi’ tienen optativos sin prefijo opcionales, pero cuando 
el prefijo optativo no es utilizado, un sufijo aspectual especial que ocurre opcionalmente 
con el prefijo deja de ser opcional (stewart, 1980: 61). en contraste, como lo apreciamos 
en el uspanteko, estas construcciones simplemente no llevan marcación.

imperativos y optativos sin marcación quizás no deban ser tan sorprendentes. tal vez 
podamos interpretar los modos sin marcación como esencialmente sin aspecto. lo que es 
sorprendente es que el uspanteko también tiene aspecto completivo sin marcación. esto 
está completamente ausente en otras lenguas k’icheanas pero sí apreciado en lenguas 
mameanas o q’anjob’alanas. vemos un ejemplo en [58], en el cual el verbo reqajch ‘él 
lo cargó (de aquí hasta allá)’ es interpretado como completivo, pero no lleva una marca 
aspectual. Más allá de completivos, también apreciamos verbos interpretados como 
incompletivos [33] y futuros [15] que también son sin marcación (véase can Pixabaj, 
2007, capítulo 7 y us Maldonado, 2010: 70-82 para más ejemplos y discusión). debido 
a que el aspecto sin marcación puede tener varias interpretaciones, hemos decidido no 
indicarlo en el texto con un morfema cero. creemos que el mejor análisis es que simple-
mente no hay marca de aspecto aquí, y la interpretación de tales cláusulas sin aspecto se 
determina pragmáticamente. Mientras que las condiciones en que es permitido que el as-
pecto sea sin marcación no está del todo claro, el uspanteko claramente posee el sistema 
más elaborado que cualquier otra lengua k’icheana. la idea de que podemos atribuir el 
aspecto sin marcación al contacto con lenguas mameanas es tentadora y conecta con la 
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presencia de préstamos léxicos de lenguas mameanas, pero tendrá que permanecer como 
una especulación por el momento.

el último tipo de morfología nula que vemos en el sistema flexional del verbo es qui-
zás el más sorprendente. además de marcar el argumento absolutivo de tercera persona 
con flexión cero, la cual se observa en todas las lenguas mayas (Robertson, 1992), el 
uspanteko opcionalmente marca argumentos ergativos en tercera persona con flexión 
cero. esto lo vemos con la concordancia ergativa en tercera persona singular que con-
trasta entre las frases [18] y [51]. la misma aparente opcionalidad se puede apreciar en 
sujetos de tercera persona plural transitivos en [79] y [7]. en estos rasgos, el uspanteko es 
único entre las otras lenguas mayas. la marcación obligatoria de concordancia ergativa, 
incluso en tercera persona, es un rasgo compartido de las lenguas mayas. las condicio-
nes precisas en las cuales la concordancia ergativa en tercera persona puede ser anulada 
no se comprenden del todo y requiere más investigación, pero el hecho de que podemos 
apreciar un amplio alcance de estas construcciones, incluso en este corto fragmento, nos 
sugiere que no son particularmente rigurosas.

otros textos relevantes

Junto con el texto presentado aquí, otra pieza de la historia de xoqoneb’ fue compar-
tida con nosotros por una señora, inciales m.d.v., en san Miguel uspantán en 2019.17 
de acuerdo con esta historia, el nombre xoqoneb’ era originalmente el nombre de una 
mujer que vivía en el cerro. esta mujer era conocida por sus habilidades como curande-
ra, cuyo poder adquiría del cerro mismo. su acompañante era un hombre llamado Kan, 
quien se identificaba con la serpiente emplumada sagrada encontrada en muchas cultu-
ras mesoamericanas. Kan a menudo es asociado con el ave quetzal, su larga y empluma-
da cola y su vientre colorido pueden dar la impresión de una serpiente volando cuando 
se aprecia desde abajo. ambos, Xoqoneb’ y Kan, son figuras espirituales que continúan 
habitando el cerro hoy día.

el clímax de la historia ocurre en el año 2006, cuando un grupo de uspantekos rea-
lizan una ceremonia maya —conocida como kutz’ii’j, o ‘flor’— en el cerro sagrado 
de Xoqoneb’. entre ellos está un niño desobediente el cual no quiere participar en la 
ceremonia, o comer con los demás. el niño no cree en los espíritus que viven en el cerro, 
y se va a caminar por su cuenta, actuando de manera irrespetuosa hacia el sitio sagrado. 

17  una grabación y transcripción de esta historia está disponible en aiLLa: https://www.ailla.utexas.org/
islandora/object/ailla%3a254558

https://www.ailla.utexas.org/islandora/object/ailla%3A254558
https://www.ailla.utexas.org/islandora/object/ailla%3A254558
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viendo que el niño se comportaba de esa manera, Kan y Xoqoneb’ despiertan al espíritu 
de un hombre que vive dentro de una gran roca en el cerro. este espíritu atrapa al niño 
desobediente dentro de la roca.

los uspantekos rápidamente se dan cuenta de la desaparición del niño y van a con-
sultar a un grupo de chamanes tradicionales, o ajq’iij (literalmente ‘guardián del día’), 
a ver si estos pueden localizar al niño. los ajq’iij le responden que el niño está atrapado 
dentro de una roca enorme en el cerro. los uspantekos después regresan al cerro, rea-
lizando otro conjunto de ceremonias para preguntarles a Xoqoneb’ y a Kan si pueden 
perdonar al niño que les había faltado el respeto. Para ese entonces, la roca se abre lo 
suficiente como para permitir que los padres del niño y un grupo de ajq’iij puedan en-
trar. allí dentro, encuentran al niño y también escuchan el sonido de agua corriendo y el 
cantar de unos pájaros.

esta historia de Xoqoneb’ comparte varios temas con el texto presentado aquí, re-
saltando entre ellos, el riesgo de faltarle el respeto al cerro, los espíritus que allí viven y 
las ofrendas compartidas con la comunidad uspanteka (véase Romero, 2017 para más 
información). otro tema o motivo de esta historia, el cual reaparece en muchas historias 
de la región, concierne al castigo de los niños que desobedecen a sus padres y a sus otras 
figuras de autoridad como sus abuelos.

una segunda historia, la cual tiene al menos algunas conexiones implícitas con el 
cerro sagrado de Xoqoneb’, puede ser encontrada en W. Huff y a. Huff 1971. los autores 
fueron misioneros viviendo en uspantán, y estos cuentan tres historias de la comunidad 
uspanteka. la primera historia es una versión del género Compadre pobre, compadre 
rico encontrado ampliamente en Mesoamérica y latinoamérica (figueroa, 1984). en este 
relato un hombre pobre va al cerro para recolectar leña. los señores del cerro —figuras 
espirituales— llaman a que se haga una apertura en el cerro en la cual el hombre en-
cuentra una gran cantidad de dinero, tomando solamente un poco para comprar ganado. 
otro hombre rico se vuelve celoso de la riqueza instantánea del hombre pobre. éste le 
pregunta dónde fue que consiguió su riqueza. a lo que el hombre pobre se rehúsa a 
contar el secreto hasta que el hombre rico consigue embriagarlo y por fin aquél cuenta la 
historia sobre la cueva llena de dinero en el lado del cerro. el hombre rico va a la mon-
taña con un saco bastante grande con la esperanza de regresar con una gran cantidad de 
dinero. los señores del cerro lo reciben y le preguntan qué está haciendo en el monte. a 
lo que el hombre responde con una mentira, diciendo que él está meramente dando un 
paseo. esto enfurece a los señores del cerro, los cuales lo acusan de haberse robado su 
dinero. los señores del cerro luego le dan una paliza, lo colocan dentro de un saco y lo 
tiran en un pasto de equinos.
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los lectores pueden haber notado que estas tres historias del Xoqoneb’ involucran cue-
vas o aperturas en rocas cercanas al o dentro del cerro. de hecho, hay un importante núme-
ro de cuevas en Xoqoneb’ lo suficientemente grande como para que las personas puedan 
entrar y en ocasiones celebrar dentro de ellas rituales ceremoniales. en diversas ocasiones 
nos han dicho los uspantekos que algunas de estas cuevas están conectadas  por medio de 
un sistema de túneles subterráneos a cuevas cerca de cobán, alrededor de 50 km al este.

La transcripción del cuento

transcribimos el cuento de Xoqoneb’ usando la ortografía estándar del idioma uspante-
ko, como fue establecida por la academia de lenguas Mayas de guatemala y la comuni-
dad lingüística uspanteka. sin embargo, marcamos el tono alto con un acento agudo, lo 
cual ya no se hace actualmente en la ortografía estándar del uspanteko (p. ej. escribimos 
jkólb’ ‘su lazo’ [20] en vez de jkolb’, sin acento). además, transcribimos las palabras 
como las dijo el hablante, con la consecuencia de que a veces la transcripción no está 
de acuerdo con las reglas normativas para la escritura del idioma uspanteko, según us 
Maldonado (2010) y otras fuentes. Por ejemplo, escribimos tran ‘lo hace’ [18] en vez de 
tijb’an, que sería la forma normativa de esta palabra. decidimos usar una transcripción 
más fiel a lo que dijo nuestro narrador para no oscurecer la variación fonológica y mor-
fológica que existe en el habla de los uspantekos. 

en el texto glosado, omitimos las vocales que se pierden como consecuencia de una 
síncopa en la primera línea. en la línea siguiente, escribimos esas vocales para tener una 
representación mejor de la forma léxica de la palabra. Por ejemplo, la palabra xójl ‘baile’ 
[15] se escribe así en la primera línea, pero se escribe en su forma léxica como xójol en 
la segunda línea, ignorando la síncopa. 

al otro lado, hay unos ejemplos de la vocal i que podrían ser vocales epentéticas, 
como vemos en los ejemplos t-Ø-in-k’amwaj ‘agradezco’ [1], con el marcador de aspec-
to incompletivo t-, y ti-Ø-taw ‘llega’ [15], con el marcador incompletivo ti-. Ya que no 
estamos seguros de si esta variación refleja un proceso epentético, o si refleja variación 
meramente morfológica, marcamos la vocal i en ambas líneas del texto glosado.

Comentarios finales

en esta introducción hemos intentado contextualizar el texto dentro de la cultura us-
panteka, al igual que el idioma utilizado en el texto en sí. a lo largo de ambos extremos, 
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hemos adquirido una perspectiva geográfica. la historia en sí está íntimamente vincula-
da con el terreno de uspantán y sus señores protectores (un tema que hemos demostrado 
que es común en el folclor uspanteko). adicionalmente, la historia se trata de la relación 
tanto material y sobrenatural con centros de poder regionales. este aspecto de la histo-
ria resalta el hecho de que el uspanteko es hablado en una región de guatemala que 
es altamente multilingüe. usando esto como un punto de partida, luego consideramos 
cómo el uspanteko es similar a sus lenguas hermanas en la rama k’icheana, al igual que 
consideramos aquellas maneras en las cuales el uspanteko es único. en particular, nos 
enfocamos en marcadores de tono y la morfología flexional sin marcación. en ambos do-
minios es plausible que la particularidad que vemos, relativa a otras lenguas de la rama 
k’icheana, se deba al contacto con lenguas mameanas como el ixil.

���

xoQoneb’

(1) tink’amwaj re jun saqrab’eb’ ri. (2) chwaj tinye’ jb’íjk nen jb’antaj tz’únun Kaab’. 
(3) Xkaj yole’ taq qamaam, qatiit’. (4) ójr taq kristyan neri, xijyol taq. (5) ¿nen chak 
k’uli? (6) ¿nen xtamaj b’a Xoqoneb’? (7) tijyol taq qamaam, qatiit’ wi’ jun qub’ ajxo-
jólb’, t’el taq li nimq’iij qatinmit. (8) Y taw nojel ab’, tijb’ij taq, “tqatok qapach, tqamol 
qib’, tqasaj xójol.” (9) Xtaw taq chuuch. (10) Xtok taq jpachaq. (11) Xnuk’ jyoljaq. (12) 
Y wi’ juun xij, “inel ak’laq. Xtaw q’iij tijmet tijme taqch ritz’yaq ajxójl li K’íche’ o rik’il 
aj Máxb’.” (13) Y wi’ jun rechaq xumay jwiich, “¿nin tinb’an? (14) ta’ inpuwaq. (15) 
Ya titaw q’iij oj’el li xójl. (16) Y ¿nin tinb’an ri?” (17) tib’ison ránm. (18) ta’ tta’w nen 
tran. (19) Xk’am b’i ríkaj. (20) Xk’am b’i jkólb’. (21) Xk’am b’i jpátn. (22) Xe’ b’a Xo-
qoneb’, tb’isonk. (23) ta’ nen taj nab’ej, ri tril, xelch jun nimlaj wunaq b’a k’achelaj y 
xij re, “¿nen tab’an neri?” (24) “sii’ tintok.” (25) “Per ¿nen tamay?” (26) “ta’ nen tin-
may.” (27) “Per iin tinwil que wi’ jun b’is laj awánm. (28) B’ij chwe, atint’o’w.” (29) “Per 
nin inat’o’w si aat, ta’ awetam lo que wi’ laj wánm, wetami’n.” (30) “si we tab’ij chwe, 
atint’o’w.” (31) tb’ison ránm, ta’ raj tb’ij re. (32) “Per iin chwaj inat’o’w, per aat ta’ 
atkwiink.” (33) “¡inkwiini’n!” B’ij nika chwe nin b’is wi’ laj awánm. (34) “Ya titaw jq’iij 
qatinmit y wi’n li xjooj. (35) Ya inpach, ya b’ijme taqch ritz’yaqaq y iin ta’ inpuwaq.” 
(36) “ahhh, ¿ri li tamay?” (37) tche re, “Ji’n. (38) Ya titaw hor atxjoow taq. (39) Ya taw 
hor re nimq’ij.” (40) “¿Ri li tamay?” (41) “¡iin atint’o’w”! (42) “Per ¿nin inat’o’w re? (43) 
ta’ tab’ij y atint’o’w.” (44) “Katnatun b’i jli y tinb’ij chawe nen tinya’ chawe.” (45) “tzib’ 
kali,” tche. (46) Xnatunch ra jxúkt tinmit. (47) Y cuand xq’aj chrij, tb’ij re, “¿Ri li itz’yaq 
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chawaj? (48) ¿Ri li lo que tamay? (49) cha’ jun awe y tak’am b’ik per ni jumul tab’ij re 
kristyan lamas xame’w.” (50) Pax ránm tril ritz’yaq ajxójol, tqopqon, tqopqon, li puwaq. 
(51) Y tijb’ij, “¿nin k’uli xinb’an ri, ri li xyuqinte’ y ri li tink’am b’ik?” (52) va cha’ jun 
awe y tak’am b’ik y ri takoj laj mer jq’íjl qatinmit. (53) Per tinb’ij b’i chawe ta’ tab’ij re 
ni jun, que niri xyuqame’w. (54) “Jaan,” xche’. (55) Xk’amch atz’yaq, tkikot ránm. (56) 
ta’ chki xk’amch jsii’. (57) ta’ chki xk’amch ni’j qleen. (58) Reqajch atz’yaq, xk’amch 
chirchooch, y xyuq chirchooch ta’ xij re rixóql, ni jun. (59) Y jpach ti’el taq li xjooj xij 
taq re, “Y ¿akúchj? ¿nin tab’an re?” (60) “no, iin ta’ tinye’ inkúchj.” (61) “Per ¿nin tab’an 
re awitz’yaq?” (62) “Pues nin tinb’an tre. (63) tinwilb’ej na titaw q’iij y rik’u re’ tiinjutun 
chaxo’laq.” (64) “Jaan,” xche’ taq re, “¿Per nin k’u tran wunaq li? ta’ ta’ xya’ jkúchj re 
ritz’yaq. (65) Y ¿nin tqab’an re? (66) Wa’x naq kla’, tril li jcholajl.” (67) Xtaw jq’íjl roox 
q’iij re jnimq’iij simyel. (68) Xjoow taq y xkojch ritz’yaq wunaq, ¡tqopqon! ¡tqopqon!, 
li q’aaq’ ritz’yaq. (69) Y xril taq juntir. (70) “¿lamas xame’w awitz’yaq? (71) ta’ ke’ 
apuwaq, ta’ ameer, ta’ akortiil. (72) at b’eyom ta’n, y nin k’u man atz’yaq, ¿li li xame’w?” 
(73) ta’ tjb’ij. (74) Y ta’ tijib’ij, tjk’ot taq jchii’, “¿Per lamas xame’w awitz’yaq?” (75) ta’ 
tijib’ij, va, taxan jun wi’ jun chijxo’laq tb’ij re. (76) Qaye’ awryent re, qaq’ab’rsaaj. (77) 
Ya sache’l chaq jb’aa, tijyola’ li chqe lamas xijme’w. (78) “Jaan,” xche’ taq, xkoj, xya’ taq 
kúmb’l re. (79) Xq’ab’rsaaj taq. (80) Ya laj q’ab’árk, xelch laj chii’. (81) tijb’ij rechaq, 
“Pues lamastch xinme’ witz’yaq, jeli b’a loom.” (82) “¿lamas loom?” (83) “Jeli b’a Xo-
qoneb’”. (84) “¿nin k’u xab’an? (85) Xelch jun nimlaj wunaq chwiij. (86) Y xij chwe 
que, ¿nen chak inb’esónk? (87) cuando wi’ la jq’aab’ re re utziil re jt’o’w y kla’ xinme’ch 
wítz’yaq.” (88) “¡K’uttaj chqáwch!” (89) “loq’ori ta’ chki inkwiin. (90) ta’ chki tinte’.” 
(91) Y kla’ k’uli tjyol taq qamaam qatiit’. (92) Que kila’ wi’ jun meer jkortii’l qatinmit 
tz’unun Kaab’. (93) ¿nin k’u chak xq’aje b’ik? (94) ¿nin k’u chak xsach b’ik? (95) Mat 
xijyol na che’. (96) Mat xel na laj chii’ wunaq, xijk’ol taj. (97) Xijch’uqt jb’aa lo que xij-
saj re, jpuwaq qatinmit tz’unun Kaab’, ajwi’ tna re. (98) cuand xretamaj wunaq, retamaj 
nimalaj wunaq. (99) Xyolsaj jmeb’iil qatinmit, q’iij re xijyol. (100) Xtormaj jun lel B’a 
Kameb’, xnatun b’ik Kób’n. (101) Xnatun b’ik Rab’inal, kla’. (102) Xtok b’i jb’ee jmeer 
jkortii’l. (103) J’upuwaq tz’unun Kaab’. (104) K’ixk’olil xtamaj ójr taq tziij. (105) ójr 
taq qamaam qatiit’ tib’eson taq. (106) tajb’ij taq, kila’ tawem ójr, nimlaj k’achelaj. (107) 
ta’ qas ttaw jun kla’ porque k’a’ni’n, k’a’ni’n loq’laj mundo kla’. (108) Ri li xkan yolsaj 
jwi’l qaqaaj José Méndez. (109) Ri li qamaam qatiit’ xkan yoloow taq y xi’j taq, “Xqak’ol 
tne.” (110) Xqachajaj tne jloq’óxl y loq’b’al puwaq re qatinmit tz’unun Kaab’. (111) Ri li 
tinyol jun saqrab’em ri rej. (112) Rik’al junab’ y tink’amwaj chawe ataq. 
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cerro xoQoneb’

(1) agradezco por esta mañana. (2) Quiero dar a conocer cuál es la cultura de uspantán. 
(3) dejaron relatado nuestros abuelos. (4) antiguas personas de aquí, relataron. (5) ¿Por 
qué? (6) ¿Qué pasó en Xoqoneb’? (7) cuentan nuestros abuelos que había un grupo del 
baile de la conquista, que salían en la fiesta de nuestro pueblo. (8) Y al llegar todos los 
años, decían, “Busquemos nuestros compañeros, reunámonos, saquemos el baile de la 
conquista.” (9) llegaron a la fecha. (10) Buscaron a sus compañeros. (11) se pusieron 
de acuerdo. (12) Y hubo uno que dijo, “salgo con ustedes. llegó el día para que fueran 
a traer los trajes del baile de la conquista a Quiché o con los chichicastecos.” (13) Y uno 
de ellos se preocupó, “¿Qué voy a hacer? (14) no tengo dinero. (15) Ya casi llega el día 
para que salgamos en el baile de la conquista. (16) ¿Y qué voy a hacer?” (17) estaba 
triste. (18) no encontraba qué hacer. (19) se llevó su hacha. (20) se llevó su lazo. (21) 
se llevó su mecapal. (22) se fue a Xoqoneb’, triste. (23) de repente, vio que salió un 
hombre grande sobre la montaña y le preguntó, “¿Qué haces aquí?” (24) “leña estoy 
buscando.” (25) “¿Pero qué te preocupa?” (26) “no me preocupa nada.” (27) “Pero yo 
veo que hay una tristeza en tu corazón. (28) decímelo, te voy a ayudar.” (29) “Pero en 
qué me vas a ayudar si no sabes lo que tengo en mi corazón, lo sé.” (30) “si me decís, 
te voy a ayudar.” (31) Muy triste, no quería decirle. (32) “Pero yo quiero que me ayudes, 
pero no podés.” (33) “¡Bien puedo! decime qué tristeza hay en tu corazón.” (34) “Ya 
llega la fiesta en nuestro pueblo y estoy en el baile. (35) Ya mis compañeros, ya van a ir 
a traer sus trajes y yo no tengo dinero.” (36) “ahhh, ¿eso es lo que te preocupa?” (37) le 
dijo, “sí eso. (38) Ya llega la hora para que bailen. (39) Ya llega la hora para la fiesta.” 
(40) “¿eso te preocupa? (41) ¡Yo te voy a ayudar!” (42) “¿Pero en qué me vas a ayudar? 
(43) no digas nada y te voy a ayudar.” (44) “voltéate para allá y te voy a decir qué te 
voy a dar.” (45) “está bien,” dijo. (46) se volteó viendo hacia a un lado del pueblo. (47) 
Y cuando se volteó, le preguntó, “¿esos trajes querés?” (48) ¿esto es lo que te preocupa? 
(49) escoge uno tuyo y te lo llevas, pero no tenés que decirles nada a las personas, dónde 
lo fuiste a traer.” (50) se quebrantó su corazón al ver los trajes del baile de la conquista 
que brillaban, brillaban entre el oro. (51) Y se preguntaba, “¿Qué habré hecho para venir 
a encontrar esto y es lo que me voy a llevar?” (52) “va escoge uno tuyo y te lo llevas y ése 
vas a usar en el mero día de fiesta de nuestro pueblo. (53) Pero de una vez te lo digo no 
le digas a nadie, que aquí lo viniste a traer.” (54) “Bueno,” dijo. (55) se trajo el vestuario, 
muy feliz. (56) Ya no se trajo su leña. (57) Ya no se trajo ninguna cosa. (58) se cargó 
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el traje, se los trajo para su casa y vino a su casa no le dijo nada a su esposa, ni a sus 
familiares, a nadie. (59) Y sus compañeros del baile, le preguntaron, “¿Y tu cuota? ¿Qué 
vas a hacer?” (60) “no, yo no voy a dar mi cuota.” (61) “Pero ¿qué vas a hacer con tu 
traje?” (62) “Pues qué puedo hacer. (63) tengo que esperar que llegue el día y después 
me meto entre ustedes.” (64) Bueno le dijeron, “¿Pero qué va a hacer ese hombre? no dio 
su cuota para su traje. (65) Y ¿qué le vamos a hacer? (66) Que se quede ahí, que vea qué 
hacer.” (67) llegó la festividad el tercer día de la fiesta de san Miguel. (68) Bailaron y 
se puso su traje el hombre, ¡Brillaba! ¡Brillaba!, en la luz su traje. (69) Y lo vieron todos. 
(70) “¿dónde fuiste a traer tu traje? (71) no tenías dinero, no tenés riquezas. (72) no 
tenías nada, ¿y ese traje, dónde lo fuiste a traer?” (73) no decía nada. (74) Y no lo decía, 
lo interrogaban, “¿Pero dónde fuiste a traer tu traje?” (75) no lo decía, va, vino uno que 
estaba entre ellos dijo. (76) “démosle licor, emborrachémoslo. (77) Ya inconsciente, nos 
irá a contar dónde lo fue a traer.” (78) “Bueno,” dijeron, le dieron licor. (79) lo embo-
rracharon. (80) Ya entre su borrachera, salió de su boca. (81) Y les dijo, “Pues donde fui 
a traer mi traje, allá sobre el cerro.” (82) “¿Qué cerro?” (83) “allá en Xoqoneb’.” (84) 
“¿Qué hiciste?” (85) “salió un hombre grande detrás de mí. (86) Y me dijo que, ‘¿Por qué 
estas triste?’ (87) cuando tenía entre sus manos alegría para ayudar y ahí fui a traer mi 
traje.” (88) “¡anda a enseñarnos!” (89) “ahorita ya no puedo, ya no lo encuentro. (90) 
Ya no lo encuentro.” (91) Y es así como cuentan nuestros abuelos. (92) Que ahí estaba la 
riqueza de nuestro pueblo uspantán. (93) ¿Por qué se regresó? (94) ¿Por qué se perdió? 
(95) no lo hubiera contado dice. (96) no hubiera salido de la boca del hombre, lo hubie-
ra guardado. (97) no hubiera olvidado lo que le dijeron, el dinero de nuestro pueblo de 
uspantán, aún estuviera. (98) cuando se enteró el hombre, se enteró el hombre grande. 
(99) Que fue relatado la pobreza de nuestro pueblo, ese mismo día que lo relató. (100) 
se abrió una ventana en B’a Kameb’, viendo hacia cobán. (101) vio hacia Rabinal, ahí. 
(102) Buscó su camino la riqueza. (103) el dinero de uspantán. (104) dificultades se 
dieron en la antigüedad. (105) nuestros abuelos quedaron tristes. (106) decían que al 
llegar ahí antes era una gran montaña. (107) no llegaba uno ahí porque era enojado, 
enojado el sagrado mundo ahí. (108) eso fue relatado por don José Méndez. (109) fue-
ron nuestros abuelos quienes lo relataron y dijeron, “lo hubieramos guardado.” (110) 
Hubieramos cuidado el sagrado dinero de nuestro pueblo uspantán. (111) esto es lo que 
yo relato en esta mañana. (112) en este año y les agradezco a ustedes. 
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���

xoQoneb’
(texto interlineado)

1. tink’amwaj re jun saqrab’eb’ ri.
t-Ø-in-k’amwaj re jun saqrab’eb’ ri
inc-a3-e1S-agradecer dem uno mañana dem 
agradezco por esta mañana.

2. chwaj tinye’ jb’íjk nen jb’antaj tz’únun Kaab’.
ch-Ø-w-aj t-Ø-in-ye’ j-b’íj-ik nen j-b’an-taj tz’únun Kaab’
inc-a3-e1S-querer inc-a3-e1S-dar e3-decir-Sc int e3-hacer-paS uspantán
Quiero dar a conocer cuál es la cultura de uspantán. 

3. Xkaj yole’ taq qamaam, qatiit’.
x-Ø-Ø-kaj yol-e’ taq qa-maam qa-tiit’
com-a3-e3-dejar decir-Sc pL e1p-abuelo e1p-abuela 
dejaron relatado nuestros abuelos.

4. ójr taq kristyan neri, xijyol taq.
ójer taq kristyan neri x-Ø-ij-yol taq
antiguamente pL persona aquí com-a3-e3-relatar pL 
antiguas personas de aquí, relataron.

5. ¿nen chak k’uli?
nen=chak k’uli 
int part 
¿Por qué? 

6. ¿nen xtamaj b’a Xoqoneb’?
nen x-Ø-tamaj b’a Xoqoneb’
int com-a3-encontrar  pre Xoqoneb’
¿Qué pasó en xoqoneb’?

7. tijyol taq qamaam, qatiit’ wi’ jun qub’ ajxojólb’, t-’el taq li nimq’iij qatinmit.
ti-Ø-j-yol taq qa-maam qa-tiit’ wi’ jun qub’ aj-xoj-ól-ob’ 

inc-a3-e3-contar pL e1p-abuelo e1p-abuela exS uno grupo agt-bailar-nom-pL 
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t-Ø-’el taq li nimq’iij qa-tinmit
inc-a3-salir pL pre fiesta e1p-pueblo 
Cuentan nuestros abuelos que había un grupo del baile de la conquista, que salían en la 
fiesta de nuestro pueblo.

8.  Y taw nojel ab’, tijb’ij taq, “tqatok qapach, tqamol qib’, tqesaj xójol.”
 y taw nojel ab’ t-Ø-ij-b’ij taq t-Ø-qa-tok qa-pach
 y llegar  todo año inc-a3-e3-decir pL inc-a3-e1p-buscar e1p-compañero 

 t-Ø-qa-mol q-ib’ t-Ø-q-esaj xójol
 inc-a3-e1p-reunir e1p-refL inc-a3-e1p-sacar baile 

Y al llegar todos los años, decián, “Busquemos nuestros compañeros, reunámonos, 
saquemos el baile de la conquista.” 

9.  Xtaw taq chuuch.
 x-Ø-taw taq chuuch
 com-a3-llegar  pL fecha 

 Llegaron a la fecha.

10.  Xtok taq jpachaq.
 x-Ø-tok taq j-pach-aq
 com-a3-buscar  pL e3-compañero-pL

 Buscaron a sus compañeros.

11.  Xnuk’ jyoljaq.
 x-Ø-nuk’ j-yolj-aq
 com-a3-juntar e3-habla-pL

 Se pusieron de acuerdo.
 
12.  Y wi’ juun xij, “inel ak’laq. Xtaw q’iij tijmet tijme taqch ritz’yaq ajxójl li K’íche’ o 
rik’il aj Máxb’.”

y wi’ juun x-Ø-Ø-ij in-el a-k’l-aq x-Ø-taw q’iij 
y exS uno com-a3-e3-decir e1S-salir e2S-Sr-pL com-e3-llegar día

t-Ø-ij-met t-Ø-ij-me taq-ch r-itz’yaq aj-xójl 
inc-a3-e3-recibir inc-a3-e3-recibir pL-dir e3-traje agt-baile 

li K’íche’ o r-ik’il aj Máx-ib’ 
pre Quiche o e3-Sr originario.de chichicastenango-pL

Y hubo uno que dijo, “Salgo con ustedes. Llegó el día para que fueran a traer los trajes 
del baile de la conquista a Quiché o con los chichicastecos.” 



142 Robert henderSon | tomáS a. méndez | ryan bennett | meg harvey | virgiLio t. méndez xoqoneb’: una historia uspanteka de las tierras altas centrales de guatemala 143

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 125-160 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

13.  Y wi’ jun rechaq xumay jwiich, “¿nin tinb’an?
 y wi’ jun rechaq x-Ø-u-may j-wiich nin t-Ø-in-b’an
 y exS uno ellos com-a3-e3-penar  e3-rostro int inc-a3-e1S-hacer 

 Y uno de ellos se preocupó, “¿Qué voy a hacer?”

14.  ta’ inpuwaq.
 ta’ in-puwaq
 neg e1S-dinero 

 no tengo dinero.
 
15.  Ya titaw q’iij oj’el li xójl.

 ya ti-Ø-taw q’iij oj-’el li xójol 
 ya inc-a3-llegar día a1p-salir pre baile

 Ya casi llega el día para que salgamos en el baile de la conquista. 

16.  Y ¿nin tinb’an ri?”
 y nin t-Ø-in-b’an ri
 y int inc-a3-e1S-hacer dem 

 ¿Y qué voy a hacer?”
 
17.  tib’ison ránm.

 ti-Ø-b’ison r-ánim
 inc-a3-estar.triste e3-corazón 

 estaba triste. 

18.  ta’ tta’w nen tran.
 ta’ t-Ø-Ø-ta’-w nen t-Ø-r-an
 neg inc-a3-e3-encontrar-Sc int inc-a3-e3-hacer 

 no encontraba qué hacer.

19.  Xk’am b’i ríkaj.
 x-Ø-k’am b’i r-íkaj 
 com-a3-traer dir e3-hacha 

 Se llevó su hacha.

20. Xk’am b’i jkólb’.
 x-Ø-k’am b’i j-kólob’ 
 com-a3-traer dir e3-lazo 

 Se llevó su lazo.
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21. Xk’am b’i jpátn.
 x-Ø-k’am b’i j-pátan 
 com-a3-traer  dir  e3-mecapal 

 Se llevó su mecapal.

22. Xe’ b’a Xoqoneb’, tb’isonk.
 x-Ø-e’ b’a Xoqoneb’  t-Ø-b’ison-ik
 com-a3-ir  pre Xoqoneb’ inc-a3-estar.triste-Sc 

 Se fue a xoqoneb’, triste.

23. ta’ nentaj nab’ej, ri tril, xelch jun nimlaj wunaq b’a k’achelaj y xij re,“¿nen tab’an 
neri?”

 ta’ nentaj nab’ej ri t-Ø-r-il x-el-ch jun nim-laj wunaq 
 neg  int primero dem inc-a3-e3-ver  com-salir-dir  uno grande-Sup  hombre

 b’a  k’achelaj y x-Ø-ij re nen t-Ø-a-b’an neri
 pre  selva y  com-a3-decir  dem  int inc-a3-e2S-hacer aquí

de repente, vio, que salió un hombre grande sobre la montaña y le preguntó, “¿Qué 
haces aquí?”

24. “sii’ tintok.”
 sii’ t-Ø-in-tok
 leña  inc-a3-e1S-buscar

 “Leña estoy buscando.”

25. “¿Per nen tamay?”
 per nen t-Ø-a-may
 pero  int inc-a3-e2S-penar 

 “¿Pero qué te preocupa?”

26. “ta’ nen tinmay.”
 ta’ nen  t-Ø-in-may
 neg  int inc-a3-e1S-penar

 “no me preocupa nada.”
 
27. “Per iin tinwil que wi’ jun b’is laj awánm.

 per iin  t-Ø-inw-il que  wi’  jun b’is laj aw-ánm
 per  yo inc-a3-e1S-ver  que exS  uno tristeza pre e2S-corazón

 “Pero yo veo que hay una tristeza en tu corazón.
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28. B’ij chwe, atint’o’w.”
 b’ij ch-w-e at-in-t’o’-w
 decir  pre-e1S-Sr  inc-a2S-e1S-ayudar-Sc

 decímelo, te voy a ayudar.” 

29. “Per nin inat’o’w si aat, ta’ awetam lo que wi’ laj wánm, wetami’n.”
 per nin in-a-t’o’-w si aat  ta’ aw-etam  lo  que  wi’ 
 pero  int inc-a1S-e2S-ayudar-Sc si tú neg e2S-saber lo  que exS 

 laj w-ánim w-etam-i’n
 pre  e1S-corazón  e1S-corazón-enf

 “Pero en qué me vas a ayudar si no sabes lo que tengo en mi corazón, lo sé.”

30. “si we tab’ij chwe, atint’o’w.”
 si  we  t-Ø-a-b’ij ch-w-e at-in-t’o’-w
 si  si inc-a3-e2S-decir  pre-e1S-Sr  a2S-e1S-ayudar-Sc 

 “Si me decís, te voy a ayudar.”

31. tb’ison ránm, ta’ raj tb’ij re.
 t-Ø-b’ison r-ánim ta’ raj t-Ø-b’ij re
 inc-a3-estar.triste e3-corazón  neg  adv  inc-a3-decir dem 

 ‘muy triste, no quería decirle.’ 

32. “Per iin chwaj inat’o’w, per aat ta’ atkwiink.”
 per iin ch-Ø-w-aj in-a-t’o’-w per aat ta’ at-kwiin-ik
 pero  yo inc-a3-e1-querer a1S-e2S-ayudar-Sc pero  tú neg  a2S-poder-Sc 

 “Pero yo quiero que me ayudes, pero no podés.”

33. “¡inkwiini’n! B’ij nika chwe nin b’is wi’ laj awánm.”
 in-kwiin-i’n b’ij nika ch-w-e nin b’is wi’  laj aw-ánm 
 a1S-poder-enf  decir part  pre-e1S-Sr int tristeza exS pre  e2S-corazón 

 “¡Bien puedo! decime qué tristeza hay en tu corazón.”
 
34. “Ya titaw jq’iij qatinmit y wi’n li xjooj.

 ya  ti-Ø-taw j-q’iij qa-tinmit y  wi’-n li xojooj
 ya inc-a3-llegar  e3-día e1p-pueblo  y  exS-a1S  pre  baile 

 “Ya llega la fiesta en nuestro pueblo y estoy en el baile. 
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35. Ya inpach, ya b’ijme taqch ritz’yaqaq y iin ta’ inpuwaq.”
 ya in-pach ya  Ø-b’i-j-me taq-ch  r-itz’yaq-aq 
 ya a1S-compañero ya a3-dir-e3-recibir pL-dir e3-traje-pL 

 y  iin ta’ in-puwaq
 y  yo neg e1S-dinero

 Ya mis compañeros, ya van a ir a traer sus trajes y yo no tengo dinero.”

36. “ahhh, ¿ri li tamay?”
 ahhh  ri li t-Ø-a-may
 ahhh dem  pre  inc-a3-e2S-penar 
 “¿ahhh, eso es lo que te preocupa?”

37. tche re, “Ji’n.
 t-Ø-che re ji’-n 
 inc-a3-decir  dem  si-enf 

 Le dijo, “Sí eso.

38. Ya titaw hor atxjoow taq.
 ya  ti-Ø-taw hor at-xjoo-w taq 
 ya inc-a3-llegar  hora a2S-bailar-Sc pL 

 Ya llega la hora para que bailen. 

39. Ya taw hor re nimq’iij.”
 ya  Ø-taw hor r-e nimq’iij
 ya a3-llegar  hora  e3-Sr fiesta 

 Ya llega la hora para la fiesta.”
 
40. “¿Ri li tamay?

 ri li t-Ø-a-may
 dem  pre  inc-a3-e2S-penar 

 “¿eso te preocupa?
 
41. ¡iin atint’o’w!”

 iin at-in-t’o’-w
 yo a2S-e1S-ayudar-Sc 

 ¡Yo te voy a ayudar!”
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42. “Per ¿nin inat’o’w re?
 per nin in-a-t’o’-w re 
 pero int a1S-e2S-ayudar-Sc dem 

 “¿Pero en qué me vas a ayudar?
 
43. ta tab’ij y atint’o’w.”

 ta’ t-Ø-a-b’ij y at-in-t’o’-w
 neg  inc-a3-e2S-decir  y a2S-e1S-ayudar-Sc 

 no digas nada y te voy a ayudar.”
 
44. “Katnatun b’i jli y tinb’ij chawe nen tinya’ chawe.”

 k-at-natun b’i jli y t-Ø-in-b’ij ch-aw-e nen t-Ø-in-ya’ ch-aw-e
 inc-a2-voltear dir allá y inc-a3-e1S-decir pre-a2S-Sr int inc-a3-e1S-dar pre-e2S-Sr

 “voltéate para allá y te voy a decir qué te voy a dar.”

45. “tzib’ kali,” tche.
 tzib’ kali. t-Ø-che 
 palabra  calidad  inc-a3-decir 

 “está bien,” dijo.
 
46. Xnatunch ra jxúkt tinmit.

 x-Ø-natun-ch ra j-xúkut  tinmit
 com-a2-voltear-dir  dem  e3-Sr  pueblo 

 Se volteó viendo hacia a un lado del pueblo.

47. Y cuand xq’aj chrij, tb’ij re, “¿Ri li itz’yaq chawaj?
 y  cuand x-Ø-q’aj ch-r-ij t-Ø-b’ij re ri li itz’yaq 
 y cuando  com-a3-regresar  pre-e3-Sr  inc-a3-decir  dem  dem  pre  traje

 ch-Ø-a-waj 
 inc-a3-e2S-querer

 Y cuando se volteó, le preguntó, “¿esos trajes querés?
 

48.  Ri li lo que tamay?
ri li lo que  t-Ø-a-may
dem  pre  los  que inc-a3-e2S-penar 
¿esto es lo que te preocupa? 
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49. cha’ jun awe y tak’am b’ik per ni jumul tab’ij re, kristyan lamas xame’w.”
 cha’ jun  aw-e y  t-Ø-a-k’am b’i-ik per ni  jumul 
 escoger  uno  e2S-Sr  y  inc-a3-e2S-traer  dir-Sc pero  ni  siempre 

 t-Ø-a-b’ij r-e kristyan  lamas  x-Ø-a-me’-w
 inc-a3-e2S-decir  e3-Sr  persona int inc-a3-e2S-recibir-enf 

escoge uno tuyo y te lo llevas, pero no tenés que decirles nada a las personas, dónde lo 
fuiste a traer.”

50. Pax ránm tril ritz’yaq ajxójol, tqopqon, tqopqon, li puwaq.
 pax r-ánim t-Ø-r-il r-itz’yaq  aj-xójol t-Ø-qop-qo-n
 quebrar e3-corazón  inc-a3-e3-ver  e3-traje agt-baile  inc-a3-brillar-red-ap 

 t-Ø-qop-qo-n li puwaq
 inc-a3-brillar-red-ap  pre dinero 

Se quebrantó su corazón al ver los trajes del baile de la conquista que brillaban, brilla-
ban entre el oro.

51. Y tijb’ij, “¿nin k’uli xinb’an ri, ri li xyuqinte’ y ri li tink’am b’ik?”
 y  t-Ø-ij-b’ij nin k’uli x-Ø-in-b’an ri ri li
 y inc-a3-e3-decir  int part com-a3-e1-hacer  dem  dem  pre 

 x-Ø-yuq-in-te’ y ri li t-Ø-in-k’am b’i-ik 
 com-a3-dir-e1S-encontrar  y dem pre  inc-a3-e1S-traer dir-Sc 

Y se preguntaba, “¿Qué habré hecho para venir a encontrar esto y es lo que me voy a 
llevar?” 

52. va cha’, jun awe y tak’am b’ik y ri takoj laj mer jq’íijl qatinmit.
 va cha’ jun  aw-e y  t-Ø-a-k’am b’i-ik  y  ri t-Ø-a-koj
 vaya  escoger  uno  e2S-Sr  y  inc-a3-e2S-traer  dir-Sc  y  dem  inc-a3-e2S-usar 

 laj mer j-q’íj  li qa-tinmit 
 pre mero  e3-día  pre e1p-pueblo 

va escoge uno tuyo y te lo llevas y ése vas a usar en el mero día de fiesta de nuestro 
pueblo. 

53. Per tinb’ij b’i chawe ta’ tab’ij re ni jun, que niri xyuqame’w.
 per t-Ø-in-b’ij b’i ch-aw-e ta’ t-Ø-a-b’ij r-e ni  jun 
 pero  inc-a3-e1S-decir  dir pre-a2S-Sr  neg inc-a3-e2S-decir  e3-Sr  ni  uno 
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 que  niri x-Ø-yuq-a-me’-w 
 que aquí  com-a3-dir-a2S-recibir-Sc 

 Pero de una vez te lo digo no le digas a nadie, que aquí lo viniste a traer.
 

54. “Jaan,” xche’. 
 jaan x-Ø-che 
 bueno  com-a3-decir 

 “Bueno,” dijo.
 

55. Xk’amch atz’yaq, tki’kot ránm.
 x-Ø-Ø-k’am-ch atz’yaq t-Ø-ki’kot r-ánim 
 com-e3-a3-traer-dir  traje inc-a3-estar.feliz  e3-corazón 

 Se trajo el vestuario, muy feliz.

56. ta’ chki xk’amch jsii’.
 ta’ chki  x-Ø-Ø-k’am-ch j-sii’ 
 neg  neg com-e3-a3-traer-dir  e3-leña

 Ya no se trajo su leña.

57. ta’ chki xk’amch ni’j qleen.
 ta’ chki  x-Ø-Ø-k’am-ch ni’j qleen
 neg  neg com-e3-a3-traer-dir  ninguna  cosa 

 Ya no se trajo ninguna cosa.

58. Reqajch atz’yaq, xk’amch chi rchooch, y xyuq chi rchooch ta’ xij re rixóql, ni 
rech’elxiik, ni jun.

r-eqaj-ch atz’yaq  x-Ø-Ø-k’am-ch chi  r-chooch  y  x-Ø-yuq  chi
e3-cargar-dir  traje com-a3-e3-traer-dir  pre  e3-casa y  com-a3-venir  pre

r-chooch  ta’ x-Ø-Ø-ij r-e r-ixóq-il ni r-ech’elxiik ni  jun
e3-casa neg com-a3-e3-decir  e3-Sr  e3-mujer-Sab ni e3-familiar  ni uno
Se cargó el traje, se los trajo para su casa y vino a su casa no le dijo nada a su esposa, 
ni a sus familiares, a nadie.

59. Y jpach ti-’el taq li xjooj xij taq re, “Y akúchj? nin tab’an re?”
 y  j-pach ti-Ø-’el taq  li xojooj  x-Ø-Ø-ij taq  re y
 y  e3-compañero  inc-a3-salir  pL pre  baile com-a3-e3-decir  pL dem  y
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 a-kúchij nin t-Ø-a-b’an re 
 e2S-cuota int inc-a3-e2S-hacer  dem

 Y sus compañeros del baile, le preguntaron: “¿Y tu cuota? ¿Qué vas a hacer?” 

60. “no, iin ta’ tinye’ inkúchj”.
 no iin  ta’ t-Ø-in-ye’ in-kúchij
 no yo neg inc-a3-e1S-dar  e1S-cuota
 “no, yo no voy a dar mi cuota.” 

61. “Per ¿nin tab’an re awitz’yaq?”
 per nin  t-Ø-a-b’an r-e aw-itz’yaq 
 pero int  inc-a3-e2S-hacer  e3-Sr  a2S-traje 
 “¿Pero qué vas a hacer con tu traje?” 

62. “Pues nin tinb’an tre.
 pues  nin  t-Ø-in-b’an tre 
 pues int  inc-a3-e1S-hacer  dem

 “Pues qué puedo hacer.
 
63. tinwilb’ej na taw q’iij y rik’u re’ tinjutun chaxo’laq.”
 t-Ø-inw-ilb’e-j na Ø-taw q’iij  y  rik’u=re’  t-Ø-in-jut-un 
 inc-a3-e1S-esperar-Sc  part  a3-llegar  día y  después inc-a3-e1S-meter-ap 

 ch-a-xo’l-aq
 pre-e2S-entre-pL

 Tengo que esperar que llegue el día y después me meto entre ustedes.”

64. “Jaan,” xche’ taq re, “¿Per nin k’u tran wunaq li? ta’ ta’ xya’ jkúchj re ritz’yaq.
 jaan x-Ø-che’ taq  re per nin=k’u t-Ø-r-an wunaq  li 
 bueno  com-a3-decir  pL dem  pero  int inc-a3-e3-hacer  hombre  pre 

 ta’ ta’ x-Ø-ya’ j-kúchij re r-itz’yaq 
 neg neg  com-a3-dar  e3-cuota dem e3-traje 

“Bueno” le dijeron, “¿Pero qué va ha hacer ese hombre? no dio su cuota para su traje. 
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65. ¿Y nin tqab’an re?
 y nin t-Ø-qa-b’an re
 y int inc-a3-e1p-hacer  dem 
 ¿Y qué le vamos a hacer?
 
66. Wa’x naq kla’, tril li jcholájl.” 

 wa’x naq kla’ t-Ø-r-il li j-choláj-il 
 estar cerca ahí inc-a3-e3-ver pre e3-forma-Sab 

 Que se quede ahí, que vea qué hacer.”
 
67. Xtaw jq’íjl roox q’iij re jnimq’iij simyel.

 x-Ø-taw j-q’íj li roox q’iij  r-e j-nimq’iij  simyel 
 com-a3-llegar  e3-festividad  pre tercer  día e3-Sr  e3-fiesta san.Miguel 

 Llegó la festividad el tercer día de la fiesta de San miguel.

68. Xjoow taq y xkojch ritz’yaq wunaq, ¡tqopqon! ¡tqopqon! li q’aaq’ ritz’yaq.
 x-Ø-joow taq  y  x-Ø-koj-ch r-itz’yaq  wunaq t-Ø-qop-qo-n 
 com-a3-bailar  pL y  com-a3-poner-dir  e3-traje hombre  inc-a3-brillar-red-ap 

 t-Ø-qop-qo-n li q’aaq’  r-itz’yaq 
 inc-a3-brillar-red-ap pre  luz e3-traje

 Bailaron y se puso su traje el hombre, ¡Brillaba! ¡Brillaba!, en la luz su traje.

69. Y xril taq juntir.
 y  x-Ø-r-il taq  juntir
 y  com-a3-e3-ver  pL todos 

 Y lo vieron todos.
 
70. “¿lamas xame’w awitz’yaq? 

 lamas  x-Ø-a-me’-w aw-itz’yaq 
 int com-a3-e2S-recibir-enf  e2S-traje

 ¿dónde fuiste a traer tu traje?

71. ta’ ke’ apuwaq, ta’ ameer, ta’ akortiil.
 ta’ ke’ a-puwaq ta’ a-meer ta’ a-kortiil 
 neg  adv  e2S-dinero  neg e2S-dinero neg e2S-riqueza 
 no tenías dinero, no tenés riquezas.
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72. at b’eyom ta’n, y nin k’u man atz’yaq, li ¿li xame’w?” 
 at  b’eyom  ta’-n y  nin=k’u  man  atz’yaq  li li x-Ø-a-me’-w 
 tu rico neg-enf  y  int dem traje pre  pre  com-a3-e2S-recibir-enf

 no tenías nada, ¿y ese traje, dónde lo fuiste a traer?” 

73. ta’ tijib’ij.
 ta’ ti-Ø-jb’ij
 neg inc-a3-e3-decir 

 no decía nada.

74. Y ta’ tijib’ij, tjk’ot taq jchii’, “Per ¿lamas xame’w awitz’yaq?”
 y ta’ ti-Ø-j-b’ij t-Ø-j-k’ot taq j-chii’  per lamas 
 y neg  inc-a3-e3-decir  inc-a3-e2S-interrogar  pL e3-Sr pero  int 

 x-Ø-a-me’-w aw-itz’yaq 
 com-a3-e3-recibir-enf  e2S-traje

 Y no lo decía, lo interrogaban, “¿Pero dónde fuiste a traer tu traje?”

75. ta’ tb’ij, va, taxan jun wi’ jun chijxo’laq tb’ij re.
 ta’ t-Ø-Ø-b’ij va t-Ø-axan jun  wi’  jun ch-ij-xo’l-aq 
 neg  inc-a3-e3-decir  vaya  inc-a3-pasar  uno  exS  uno pre-e3-entre-pL 

 t-Ø-Ø-b’ij re 
 inc-a3-e3-decir  dem

 no lo decía, va, vino uno que estaba entre ellos dijo.

76. “Qaye’ awryent re, qaq’ab’rsaaj. 
 Ø-qa-ye’ awryent  re Ø-qa-q’ab’r-saa-j
 a3-e1S-dar licor dem a3-e1p-emborrachar-cauS-Sc 

 “démosle licor, emborrachémoslo.
 
77. Ya sache’l chaq jb’aa, tijyola’ li chqw lamas xijme’w.”

 ya  sach-e’l chaq j-b’aa t-Ø-j-yol-a’ li ch-q-w lamas
 ya perder-ppS  part e3-cabeza inc-a3-e3-contar-Sc  pre  pre-e1p-Sr  int 

 x-Ø-ij-me’-w 
 com-a3-e3-recibir-enf

 Ya inconsciente, nos irá a contar donde lo fue a traer.”
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78. “Jaan,” xche’ taq, xkoj, xya’ taq kúmb’l re.
 jaan x-Ø-Ø-che’ taq  x-Ø-Ø-koj x-Ø-Ø-ya’ taq 
 bueno  com-a3-e3-decir  pL com-a3-e3-usar  com-a3-e3-dar  pL

 kúm-b’al re
 medicina-inSt  dem

 “Bueno,” dijeron, le dieron licor. 

79. Xq’ab’rsaaj taq.
 x-Ø-Ø-q’ab’r-saa-j taq 
 com-a3-e3-emborrachar-cauS-Sc  pL 

 Lo emborracharon.

80. Ya laj q’ab’árk, xelch laj chii’.
 ya laj q’ab’ár-ik x-Ø-el-ch laj chii’
 ya pre emborrachar-Sc  com-a3-salir-dir  pre boca 

 Ya entre su borrachera, salió de su boca.

81. tijb’ij rechaq, “Pues lamastch xinme’ witz’yaq, jeli b’a loom.”
 t-Ø-ij-b’ij rechaq pues  lamas-tch x-Ø-in-me’ w-itz’yaq  jeli  b’a  loom
 inc-a3-e3-decir  ellos pues int-dir com-a3-e1S-recibir  e1S-traje allá  pre  cerro

 Y les dijo, “Pues donde fui a traer mi traje, allá sobre el cerro.”

82. “¿lamas loom?”
 lamas  loom 
 int  cerro 

 “¿Qué cerro?” 

83. “Jeli b’a Xoqoneb’.”
 jeli  b’a Xoqoneb’ 
 allá  pre Xoqoneb’ 

 “allá en xoqoneb’.”

84. “¿nin k’u xab’an?” 
 nin=k’u  x-Ø-a-b’an
 int com-a3-e2S-hacer

 “¿Qué hiciste?”
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85. Xelch jun nimlaj wunaq chwiij.
 x-Ø-el-ch jun nim-laj wunaq ch-w-iij 
 com-a3-salir-dir  uno grande-Sup  hombre pre-e1S-Sr 

 Salió un hombre grande detrás de mi.
 
86. Y xij chwe que, ‘¿nen chak inb’esónk?’

 y  x-Ø-Ø-ij ch-w-e que  nen=chak  in-b’esón-ik
 y com-a3-e3-decir  pre-e1S-Sr  que  int e1-estar.triste-Sc 

 Y me dijo que ‘¿por qué estás triste?’

87. cuando wi’ la jq’aab’ re re utziil re jt’o’w y kla’ xinme’ch wítz’yaq.”
 cuando  wi’  la j-q’aab’ r-e r-e utziil r-e j-t’o’-w y  kla’ 
 cuando exS  pre  e3-mano e3-Sr e3-Sr bondad  e3-Sr e3-ayudar-Sc  y  ahí 

 x-Ø-in-me’-ch w-ítz’yaq 
 com-a3-e1S-recibir-dir  e1S-traje

 Cuando tenía entre sus manos alegría para ayudar y ahí fui a traer mi traje.”

88. “¡K’uttaj chqáwch!”
 k’ut-taj ch-qá-wach 
 enseñar-paS  pre-e1p-rostro 

 “¡anda a enseñarnos!”

89. “loq’ori ta’ chki inkwiin, ta’ chki tinte’.”
 loq’ori  ta’ chki  in-kwiin ta’ chki t-Ø-in-te’
 ahorita neg  neg e1S-poder neg  neg inc-a3-e1S-encontrar 

 “ahorita ya no puedo, ya no lo encuentro.”
 
90. ta’ chki tinte’.

 ta’ chki t-Ø-in-te’
 neg  neg inc-a3-e1S-encontrar 

 Ya no lo encuentro.
 
91. Y kla’ k’uli tjyol taq qamaam qatiit’.

 y  kla’  k’uli t-Ø-j-yol taq  qa-maam qa-tiit’
 y así part inc-a3-e3-contar  pL e1p-abuelo  e1p-abuela 

 Y es así como cuentan nuestros abuelos.
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92. Que kila’ wi’ jun meer jkortii’l qatinmit tz’unun Kaab’.
 que  kila’  wi’ jun meer j-kortii’l qa-tinmit tz’unun Kaab’ 
 que ahí exS uno dinero e3-riqueza  e1p-pueblo  uspantán 
 Que ahí estaba la riqueza de nuestro pueblo uspantán. 

93. ¿nin k’u chak xq’aje b’ik?
 nin=k’u=chak  x-Ø-q’aje b’i-ik
 int com-a3-regresar  dir-Sc 

 ¿Por qué se regresó?

94. ¿nin k’u chak xsach b’ik?
 nin=k’u=chak  x-Ø-sach b’i-ik
 int com-a3-perder  dir-Sc 

 ¿Por qué se perdió? 

95. Mat xijyol na che’.
 mat x-Ø-ij-yol na che’
 neg com-a3-e3-contar  adv  rep 

 no lo hubiera contado, dice. 

96. Mat xel na laj chii’ wunaq, xijk’ol taj.
 mat  x-Ø-el na laj chii’  wunaq x-Ø-ij-k’ol taj 
 neg  com-a3-salir  adv pre  boca hombre com-a3-e3-guardar  pL 

 no hubiera salido de la boca del hombre, lo hubiera guardado.
 
97. Xijch’uqt jb’aa lo que xijsaj re,jpuwaq qatinmit tz’unun Kaab’, ajwi’ tna re.

 x-Ø-ij-ch’uqt j-b’aa lo  que  x-Ø-Ø-ij-saj re j-puwaq 
 com-a3-e3-olvidar  e3-cabeza  lo  que  com-a3-e3-decir-paS  dem  e3-dinero 

 qa-tinmit tz’unun  Kaab’  ajwi’ tna=re 
 e1p-pueblo  tz’unun Kaab’ todavía  dem 

no hubiera olvidado lo que le dijeron, el dinero de nuestro pueblo de uspantán, aún 
estuviera.

98. cuand xretamaj wunaq, retmaj nimalaj wunaq.
 cuand x-Ø-r-etmaj wunaq  r-etamaj nim-alaj wunaq 
 cuando  com-a3-e3-saber  hombre  e3-saber grande-Sup  hombre

 Cuando se enteró el hombre, se enteró el hombre grande.
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99. Xyolsaj  jmeb’iil qatinmit, q’iij re xijyol.
 x-yol-saj. j-meb’iil qa-tinmit q’iij  re x-Ø-ij-yol
 com-decir-paS  e3-pobreza  e1p-pueblo  dia dem  com-Ø-e3-decir

 Que fue relatado la pobreza de nuestro pueblo, ese mismo día que lo relató.

100. Xtormaj jun lel B’a Kameb’, xnatun b’ik Kób’n. 
 x-Ø-tormaj jun lel B’a  Kameb’  x-Ø-nat-un b’i-ik Kób’an
 com-a3-abrir  uno ventana B’a  Kameb’ com-a3-ver-ap  dir-Sc  cobán

 Se abrió una ventana en B’a Kameb’, viendo hacia Cobán. 

101. Xnatun b’ik Rab’inal, kla’. 
 x-Ø-nat-un b’i-ik Rab’inal  kla’ 
 com-a3-ver-ap  dir-Sc  Rabinal ahí 

 vio hacia Rabinal, ahí.

102. Xtok b’i jb’ee jmeer jkortii’l.
 x-Ø-tok b’i j-b’ee j-meer j-kortii’l
 com-a3-buscar  dir  e3-camino  e3-dinero  e3-riqueza

 Buscó su camino la riqueza. 

103. J’upuwaq tz’unun Kaab’.
 j-’u-puwaq  tz’unun Kaab’
 e3-e3-dinero  uspantán 

 el dinero de uspantán.

104. K’ixk’olil xtamaj ójr taq tziij.
 k’ixk’ol-il x-Ø-tamaj ójer taq  tziij 
 dificultad-Sab  com-a3-encontrar  antiguamente  pL palabra 

 dificultades se dieron en la antigüedad.

105. ójr taq qamaam qatiit’ tib’eson taq.
 ójer taq qa-maam qa-tiit’ ti-Ø-b’eson taq
 antiguamente  pL e1p-abuelo  e1p-abuela  inc-a3-estar.triste  pL 

 nuestros abuelos quedaron tristes. 

106. tajb’ij taq, kila’ tawem ójr, nimalaj k’achelaj.
 t-Ø-aj-b’ij taq  kila’  t-Ø-awem ójer nima-laj k’achelaj 
 inc-a3-e3-decir  pL ahí inc-a3-llegar  antiguamente  grande-Sup  bosque

 decían que al llegar ahí antes, era una gran montaña.
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107. ta’ qas ttaw jun kla’ porque k’a’ni’n, k’a’ni’n loq’laj mundo kla’. 
 ta’ qas t-Ø-taw jun  kla’  porque k’a’n-i’n k’a’n-i’n 
 neg part  inc-a3-llegar  uno  ahí porque enojado-enf enojado-enf 

 loq’-laj mundo  kla’ 
 sagrado-Sup mundo ahí 

  no llegaba uno ahí porque era enojado, enojado el sagrado mundo ahí.

108. ti li xkan yolsaj jwi’l qaqaaj José Méndez.
 ti li x-Ø-kan yol-saj j-wi’l  qa-qaaj José Méndez
 dem  pre  com-a3-dir  contar-paS  e3-Sr e1p-padre  José Méndez

 eso fue relatado por don José méndez.

109. Ri li qamaam qatiit’ xkan yoloow taq y xi’j taq, “Xqak’ol tine’.”
 ri li qa-maam qa-tiit’ x-Ø-kan yoloow  taq  y
 dem  pre  e1p-abuelo  e1p-abuelo  com-a3-dir  relatado  pL y

 
 x-Ø-Ø-i’j taq x-Ø-qa-k’ol tine’
 com-a3-e3-decir pL com-a3-e1p-guardar  dem

Fueron nuestros abuelos quienes lo relataron y dijeron, “Lo hubieramos guardado.”

110. Xqachajaj tine’ jloq’óxl y loq’b’al puwaq re qatinmit tz’unun Kaab’.
 x-Ø-qa-chajaj tine’ j-loq’óx-ol y  loq’-b’al puwaq r-e 
 com-a3-e1p-guardar  dem e3-apreciar-Sab  y  sagrado-inSt  dinero e3-Sr 

 qa-tinmit tz’unun Kaab’
 e1p-pueblo  tz’unun Kaab’

 Hubieramos cuidado el sagrado dinero de nuestro pueblo uspantán. 

111. Ri li tinyol jun saqrab’em ri re.
 ri li t-Ø-in-yol jun  saqrab’em ri r-e 
 dem  pre  inc-a3-e1S-decir  uno  mañana dem e3-Sr

 esto es lo que yo relato en esta mañana.

112. Rik’al junab’ y tink’amwaj chawe ataq. 
 r-ik’al  junab’  y  t-Ø-in-k’amwaj ch-aw-e ataq 
 e3-Sr año y inc-a3-e1-agradecer  pre-e2-Sr  ustedes 

 en este año y les agradezco a ustedes.
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abreviaturas

 1 primera persona

 2 segunda persona

 3 tercera persona

 a absolutivo

 adv adverbio

 agt sustantivo agentivo

 ap antipasivo

 cauS causativo

 cLf clasificador

 com  aspecto completivo

 dem demostrativo

 dir direccional

 e ergativo

 enf enfático

 exS existencial

 foc foco

 inc aspecto incompletivo

 inSt sustantivo instrumental

 imp imperativo

 int interrogativo

 irr irealis

 itr iterativo

 neg negación

 nom nominalizador

 part partícula

 p concordancia plural

 paS pasivo

 ppS predicado posicional estativo

 pre preposición

 pL derivación plural

 refL reflexivo

 Sab sustantivo abstracto

 Sr sustantivo relacional

 S singular

 Sc  sufijo de categoría

 Sup superlativo
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Kwént tě tǒp xbì gǎn

Un relato de dos almas que andaban penando

A Story of Two Ghosts1

Rosemary g. Beam de azcona2

lázaro díaz pacheco3

marco antonio salgado pérez4

Resumen
este trabajo presenta un texto corto en la lengua di'zhke', o zapoteco coateco, en donde el 
narrador, un participante en el Proyecto para la documentación de las lenguas de Mesoa-
mérica (pdLma), relata una experiencia de su niñez en la que su familia escuchó a dos almas 
que anduvieron penando una noche. en el pdLma se estableció una ortografía práctica para 
escribir esta lengua y, mediante la transcripción de textos y la elicitación léxica y morfológica, 
se desarrollaron análisis gramaticales preliminares. en la introducción se describen avances en 
el análisis de esta lengua y cambios en la propuesta ortográfica que se han hecho a lo largo de 
los 25 años desde que se grabó este relato, mismos que se aplican en la transcripción del texto 
mismo. este texto, además de ilustrar la gramática de la lengua, ofrece un ejemplo de cómo los 
hablantes del di'zhke' conciben a los muertos y cómo se refieren a ellos en su lengua.

Palabras clave: zapoteco coateco, muertos, zapoteco del sur, marcadores discursivos, mor-
fología verbal.
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abigail alicia lópez ortiz, Mario luna, felicity Meakins, Zachary o’Hagan, carolyn o’Meara, Pamela 
Munro, Marco antonio salgado Pérez, Hiroto uchihara, norma leticia vásquez Martínez y natasha 
Warner. soy la única responsable de cualquier error.

2  autoría, transcripción, glosas y traducción | escuela nacional de antropología e Historia | rose-
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3  narración, transcripción y traducción | Hablante de zapoteco coateco o di'zhke' y vive en san 
Baltazar loxicha, oaxaca. 

4  traducción | estudiante de maestría en el Programa de estudios Mesoamericanos, universidad 
nacional autónoma de México.



162 roSemary g. beam de azcona | Lázaro díaz (narr., trans. y trad.) | marco antonio SaLgado (trad.) 

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 161-208 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

abstract
this article presents a short text in di'zhke', or coatec Zapotec, in which the narrator, a participant in 
the Project for the documentation of the languages of Meso-america (pdLma), relates an experience 
from his childhood in which his family heard two ghosts one night. as part of the pdLma, a practical 
orthography for writing di'zhke' was established and preliminary grammatical analyses were devel-
oped through text transcription as well as lexical and morphological elicitation. in the introduction 
to the text, updates to the orthography and linguistic analyses are provided, which are applied to the 
transcription of the text itself. this text, besides illustrating the grammar of the language, offers an 
example of how speakers of di’zhke’ conceive of and refer to the dead.

Keywords: coatec Zapotec, death, southern Zapotec, discourse markers, verbal morphology.

Introducción

en este trabajo se presenta un relato grabado en 1997 como parte del Proyecto para la 
documentación de las lenguas de Mesoamérica (pdLma). el audio está disponible en 
https://ailla.utexas.org/ con el identificador ZPX002R016. el narrador relata un recuerdo 
de su infancia cuando él y su familia se encontraron en el Rancho latihueche5 y escu-
charon a dos almas penando una noche.

la descripción del di'zhke' [ði(ˀ)ʂˈkeʔ] o zapoteco coateco empezó en 1956 cuando 
dow Robinson, del instituto lingüístico de verano, comenzó una serie de visitas durante 
18 meses. en ese entonces la lengua ya se encontraba en un estado de peligro, como 
comenta Robinson (1963, pp. iii-iv), quien visitaba varios pueblos, pero se enfocó en la 
variante de santa María coatlán. Robinson dejó de trabajar con esta lengua cuando fue 
transferido a una región nahua en 1958. 

los materiales de Robinson fueron considerados por fernández de Miranda (1995 
[1965]) en su reconstrucción de protozapoteco. terrence Kaufman, conocido en di'zhke' 
como megǒx mǎx (o ahora, después de su muerte el 3 de marzo de 2022, como gǎn mǎx), 
quería refinar la reconstrucción con análisis más detallados de las lenguas previamente 
consideradas e incluyó esta lengua en el pdLma empezando en 1996 con la colaboración 
de José santos velásquez de santa María coatlán. 

en parte por el desplazamiento avanzado en los coatlanes, el narrador de este texto, 
que es de san Baltazar loxicha, se incorporó en el pdLma en 1997, que fue cuando 
grabó este relato. debido a la inclusión del di'zhke' en el pdLma, la investigación de esta 
lengua ha avanzado más en el siglo xxi (Beam de azcona, 2004, 2008, 2012, 2019; Beam 
de azcona et al., 2013). sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer sobre esta 

5  Perteneciente al municipio de san Baltazar loxicha, oaxaca, México.

https://ailla.utexas.org/
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imagen 2. gǎn Mǎx nà láx, li'n 1997 
(terrence Kaufman y lázaro díaz Pacheco en 1997).

imagen 1. Participantes en el pdLma en 1996. gǎn Mǎx, abajo al extremo izquierdo;  
José santos, arriba al extremo derecho; la autora, arriba, cuarta desde la izquierda.
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lengua y los análisis siguen avanzando. el análisis interlineal de este texto es una oportu-
nidad para compartir estos avances. 

en el resto de esta introducción comento sobre nuevos análisis respecto a las publica-
ciones previas y sobre problemas particulares que surgen en este texto.

La representación fonológica y ortográfica del texto

en la versión analítica del texto, en la primera línea se presenta en la ortografía que 
desarrollamos en el pdLma, con algunas modificaciones, y la segunda línea es una trans-
cripción fonológica en el alfabeto fonético internacional (afi). cuando haya dudas sobre 
el valor fonológico de la representación ortográfica, se puede consultar a esta segunda 
línea de transcripción en la versión analítica del texto. aquí comento unas diferencias en 
las transcripciones ortográfica y fonológica respecto a trabajos previos.

La representación fonológica en afi de los contrastes segmentales

en la mayor parte de los estudios previos sobre el di'zhke', se usaba una versión del 
alfabeto fonético americanista para las transcripciones fonéticas y fonológicas, pero 
como este alfabeto está cayendo en desuso entre lingüistas, el uso del afi en este y otros 
trabajos asegura mayor claridad para futuros lectores no familiarizados con el sistema 
americanista. 

Hay una serie de obstruyentes que Beam de azcona (2004) representa como /β,	ð,	
ɣ/. estos tres segmentos se pronuncian como oclusivas después de una nasal homor-
gánica, p. ej. [mbì] ‘aire’, [ndězˀ] ‘tlacuache’ y [ŋgǐðˀ] ‘gallina’. en cualquier otro con-
texto, incluyendo después de una nasal heterorgánica, p. ej. el imperfectivo de ‘sobar’ 
[nᵊɣaˀɸˀ] (/n-ɣaˀβ/), se realizan como fricativas. a pesar de que las oclusivas ocurren en 
un solo contexto, en este trabajo represento estos fonemas en afi con los símbolos /b, d, 
g/. la razón por este cambio en la transcripción fonológica no es una modificación en 
el análisis, sino una inquietud estética. en el área lingüística de la sierra sur, tanto en 
lenguas zapotecas como chatinas, es muy común que una palabra comience en una 
secuencia nc homorgánica. si representamos las fricativas /β,	ð,	ɣ/ con los símbolos 
para las fricativas en la transcripción fonológica, terminamos con representaciones como  
/mβì/ para [mbìːˀ]. transcribir /ŋɣǐð/ para [ŋgǐðˀ] es más chocante que transcribir /gǎn/ 
para [ɣǎnːˀ]. todos estamos acostumbrados a ver los símbolos b, d, y g representando a 
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distintos alófonos porque forman parte del alfabeto romano. los símbolos β, ð	y	ɣ, en 
cambio, son más marcados y por ende crean expectativas más puntuales al leerlos, por lo 
que una transcripción como /nðěz/ puede distraer al lector al procesar esta combinación 
fonéticamente inesperada. 

Cambios en la representación ortográfica de los segmentos

la ortografía práctica del di'zhke' se desarrolló en el pdLma mediante la colaboración en-
tre terrence Kaufman, el narrador de este texto, y la autora. en los años subsecuentes se 
han aplicado algunas modificaciones, basadas en la colaboración de la autora con otros 
lingüistas hablantes de lenguas zapotecas del sur. 

en las lenguas zapotecas de esta región hay una vocal que varía entre [æ] y [ɛ]. en 
el pdLma representamos este fonema como <ë>. Posteriormente, en colaboración con el 
finado lingüista emiliano cruz santiago, hablante de la lengua vecina de san Bartolomé 
loxicha, se llegó a la conclusión de que este símbolo es impráctico debido a que es difícil 
colocar acentos arriba de las diéresis. Para evitar este problema adoptamos <eh> para 
escribir el dí'zdéh de san Bartolomé, convención que ahora se aplica aquí para escribir el 
di'zhke' de san Baltazar. 

en el pdLma usábamos <tz> para escribir la africada alveolar /t͡s/, sobre todo por la 
tradición ortográfica de escribir este sonido así en lenguas mesoamericanas desde la co-
lonia. sin embargo, cada vez más maestros bilingües zapotecos han estudiado la lingüís-
tica y están familiarizados con el afi. eso quizás influye en la creación de las ortografías 
prácticas. después de notar que la maestra y lingüista Brígida Juárez santiago usa <ts> 
para escribir este sonido en su propia lengua, el dí'zhzêh de coatecas altas, he adoptado 
el uso de este dígrafo también para otras lenguas zapotecas.

La representación ortográfica del contraste glotal

las ortografías del pdLma emplearon <7> para escribir /ʔ/, debido a la semejanza en la 
forma de estos dos símbolos. la elección de terrence Kaufman de usar <7> era perspi-
caz. en los años del pdLma, las fuentes de unicode estaban todavía en desarrollo y no bien 
difundidos como hoy día lo son. usar <7> para /ʔ/ no provocaba ningún cambio com-
putacional al pasar un archivo de una computadora a otra mientras que las fuentes que 
existían para la transcripción fonética en las décadas de 1990 y 2000 no eran universales 
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y los documentos que creamos con estas fuentes en esa época hoy día suelen ser ilegibles, 
mientras que las bases de datos con la transcripción ortográfica en símbolos aScii que 
usábamos en el pdLma han sobrevivido hasta la fecha. 

a pesar de las ventajas de usar <7>, en este trabajo uso <'>. la decisión de aban-
donar el 7 se basa en la estética y la conformidad social. en la República Mexicana los 
hablantes de lenguas indígenas suelen experimentar racismo, marginalización y estigma 
social. usar un número para representar un contraste fonológico puede percibirse como 
algo “raro” para algunas personas y, en combinación con la discriminación lingüística 
ya existente, esta convención quizás podría simbolizar la extrañeza con la cual algunos 
ven las lenguas mesoamericanas en su propio territorio. sin embargo, todas las opciones 
para escribir el contraste glotal tienen desventajas.

el símbolo <q> se emplea para escribir /ʔ/ en la ortografía del chatino oriental  
(e. cruz, 2011) y evita problemas asociados con usar <’>, que es más común. algunas 
otras lenguas del mundo emplean <q> para /ʔ/. esto es el caso de la lengua toqabaqita 
de las islas salomón, que yo pronunciaba como [tokabakita] durante aproximadamente 
15 años antes de descubrir que fue /toʔabaʔita/, un error que ilustra el problema con usar 
este símbolo. 

Muchas ortografías en Mesoamérica y otras partes del mundo usan <’> para es-
cribir /ʔ/. el problema con este símbolo es que también se usa para la puntuación y 
si hubiera un caso en que uno quisiera poner comillas simples o dobles alrededor de 
una palabra podría causar confusión. Para evitar este problema algunos reservan <’> 
para la puntuación y usan <'> para /ʔ/, que es la solución que he adoptado aquí. sin 
embargo, esta opción también es problemática, ya que la misma tecla produce <’> en 
unas aplicaciones y <'> en otras y no es muy práctico ir insertando <'> como un sím-
bolo especial cada vez que se usa. Por ahora, he elegido usar <'> para conformarme 
a la manera en que este sonido es representado en otras ortografías mesoamericanas 
sin causar ambigüedad con la puntuación, pero al ejecutar esta decisión he visto su 
impracticabilidad y es posible que en el futuro adopte otra convención. como <'> es 
difícil usar en ciertas aplicaciones y <’> es impráctico por la posible confusión con 
la puntuación, <q> y <7> son opciones más prácticas. lo que hace falta es la acep-
tación social de estos símbolos mediante un consenso en la comunidad de lingüistas, 
maestros, escritores, y activistas.
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La representación ortográfica de sílabas sin un contraste tonal

Pasando a los tonos, Beam de azcona (2004) trató todas las sílabas como tonales, pero 
en análisis más recientes se considera que todas las sílabas tónicas tienen algún contraste 
suprasegmental (glotalización o los tonos alto, bajo, descendente o ascendente) mien-
tras que no todas las sílabas átonas portan estos contrastes. las sílabas modales sin tono 
suenan más como el tono alto, y Beam de azcona (2004) las marca como alto, pero en 
este trabajo no se marca ningún tono en estas sílabas, que casi siempre son pretónicas. 
la prosodia de los compuestos y complejos verbales (véase Beam de azcona & cruz san-
tiago, 2022) requiere más investigación. en este texto se escriben sin tonos en las raíces 
átonas, pero es posible que los tonos estén presentes en la representación subyacente, y 
quizás, en algunos casos, en el habla cuidadosa.

La representación ortográfica de los clíticos

otros cambios en la representación ortográfica conciernen a los clíticos. en trabajos 
previos sobre el di'zhke', los enclíticos se han escrito ortográficamente con un guion 
separándolos de sus anfitriones y los tonos se han escrito arriba de las consonantes en 

imagen 3. Participantes en el pdLma en 1997.  
la autora y el narrador aparecen abajo, tercera y segundo desde la derecha.
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enclíticos =c que consisten en una resonante con su tono, p. ej. /=ŋ́/ <-ńh>. en este 
trabajo modifico estas convenciones en algunos casos, y reconozco un número mayor de 
morfemas que se pueden analizar como clíticos.

Cuando sí y no vale la pena escribir los tonos en clíticos

Beam de azcona (2004) identifica los enclíticos pronominales ilustrados en la tabla 1. 

glosa
Representación 

fonológica
contexto  

en que ocurre
Representación ortográfica

Previa en este trabajo

1Sg /=n̂/

V_

-n̂ -n
1excL /=s/ -s -s
1incL /=ŋ́/ -ńh -nh
2fam /=l̂/ -l̂ -l
2r /=á/ V_, C_ -á á
3hr /=ḿ/

V_

-ḿ -m
3hd /=ʃ/ -x -x

3inan
/=j/́ -ý -y
/=é/ C_ -é é

tabLa 1. enclíticos pronominales en el di'zhke' de san Baltazar loxicha

con la excepción de é, e -ý, todos los enclíticos pronominales son formas reducidas de 
los pronombres independientes,6 que son sílabas cv. cuando un enclítico de la forma =c 
consiste en una resonante, ésta porta el tono, p. ej. la primera persona singular tiene una 
forma independiente /nâ/ y una forma dependiente /=n̂/. escribir el circunflejo o el acen-
to agudo sobre un símbolo consonántico es poco común en las ortografías del mundo y 
podría ser difícil de hacerlo en ciertos contextos (por los teclados de los aparatos electró-
nicos). como estos enclíticos se escriben ortográficamente con un guion, no es necesario 
escribir los tonos arriba de las consonantes, porque ningún par de clíticos se diferencian 
únicamente con el tono, así que en este texto he tomado la decisión de escribir los clíticos 

6  en esta variante de di'zhke' el enclítico /=á/ de la segunda persona de respeto parece no relacionado 
con la forma independiente /gó/, sin embargo, en santa María coatlán la forma independiente es /gá/.
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=c sin sus tonos, aunque sigo marcando los tonos en los enclíticos que tengan vocales, 
como indicado en la tabla 1. 

donde sí y no es necesario escribir un guion

Beam de azcona (2004: 73-74) describe un patrón prosódico en que una resonante se 
alarga con tonos bajo y ascendente. este alargamiento únicamente se aplica al final de 
una raíz y no en enclíticos. esto resulta en pares mínimos con diferencias prosódicas en 
que una forma cuenta como una palabra fonológica, mientras que otra forma constituye 
un grupo clítico (nespor & vogel, 2007). de esta forma la /n/ final del verbo ‘ensanchar-
se’, que en la forma potencial tiene tono ascendente, se alarga en xěn	[ʃèňːˀ], pero los 
enclíticos que son nasales no se alargan, aun si la melodía de la palabra es ascendente, 
como en ‘mi nariz’ xě-n [ʃěn]7 y ‘nuestras naríces’ xè-nh [ʃèːŋ́]. el contraste glotal se rea-
liza en la última resonante de la raíz, pero no se realiza en los enclíticos pronominales, 
p. ej. ‘copal’ ya'l [jal̰ʔ] versus ‘tu mano’ ya'-l [jaʔl̩̂]. tomando en cuenta que hoy en día 
esta lengua cuenta con pocos hablantes nativos, la mayoría de ellos siendo personas de 
la tercera edad, cualquier decisión ortográfica debe contemplar las necesidades de los 
aprendices de di'zhke' como segunda o tercera lengua. escribir el guion antes de los 
enclíticos pronominales puede ser una pista importante para que el lector sepa si alargar 
una resonante al final de una palabra o no, o dónde pronunciar la glotalización. Por 
estas razones, en el pdLma se tomó la decisión de escribir guiones entre los enclíticos 
pronominales y sus anfitriones. 

además de los pronombres hay otros clíticos en di'zhke'. los enclíticos adverbiales de 
segunda posición no son tan comunes en esta lengua como en otras lenguas zapotecas, 
pero sí existen, y siempre son de la forma =cv. Para tratar a todos los clíticos consisten-
temente, en estudios previos se tomó la decisión de escribir estos enclíticos con guiones 
también. al examinar este texto tomando en cuenta los avances en el análisis de esta 
lengua, hay que admitir que hay más clíticos de lo que se reconocía antes. además de los 
enclíticos pronominales y adverbiales, hay enclíticos demostrativos y proclíticos de nega-
ción e interrogación, todos de forma cv. escribir guiones en todos los clíticos aumentaría 
significativamente el número de guiones en cualquier texto o materiales producidos en 
la lengua, y en algunos casos podría haber más de un guion por palabra. Por ejemplo, 
en la línea 25 tendríamos na-zêhlatyo'-n y en la 36 gǎy-é-wê. obligar escribir el guion 

7  los contrastes tonales en los enclíticos se neutralizan después de un tono ascendente.
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en todos los clíticos, pero no en los afijos ni raíces ligadas, podría causar confusión para 
algunos escritores. no escribir ningún guion resultaría en malas pronunciaciones al no 
distinguir entre pares mínimos como ‘copal’ y ‘tu mano’. escribir los clíticos separados 
de sus anfitriones quizás podría funcionar para los clíticos cv, pero sería raro para los 
clíticos =c. Prescribir el uso de los guiones en unos clíticos, pero en otros no, sería in-
consistente. así que cada opción tiene una desventaja y hay que escoger la menos mal. 

a partir de este artículo en Tlalocan, adopto la solución de únicamente escribir los 
guiones cuando hay un enclítico que consiste en una sola consonante (incluyendo /j/), 
ya que en casos de clíticos (c)v no hay la posibilidad de confundirse con la coda de la 
raíz. esta solución distingue ortográficamente a pares mínimos como ‘se va a ensanchar’ 
y ‘mi nariz’ pero limita el uso de los guiones a los casos donde es más necesario, todos 
alistados en la tabla 1. Morfemas silábicos que ya fueron reconocidos como clíticos en la 
documentación y descripción previas, como los enclíticos adverbiales y los pronombres 
de segunda persona formal /=á/ y tercera persona inanimado /=é/, ahora serán transcri-
tos sin un guion. en el texto publicado previamente en Tlalocan (Beam de azcona et al., 
2013), lo que aparece en la línea 65 como ngùth-ba’-tza’ ahora sería ngùthba'tsa', y en 
114 wte’-á ahora sería wte'á. 

morfemas analizados como clíticos por primera vez

como ya se mencionó, algunos morfemas ahora se analizan como clíticos que antes se 
trataron como palabras independientes. todos son formas cv que ocurren juntos con 
otro morfema, donde ese otro morfema tiene mayor prominencia fonológica. 

el marcador de negación /na=/ y el morfema interrogativo /ʃe=/ previamente fue-
ron analizados como palabras independientes. como estas dos formas nunca ocurren en 
aislamiento, tienen menor duración que los verbos a que preceden, y tienen el patrón de 
frecuencia fundamental asociado con sílabas sin tono (que es semejante al tono alto pero 
más nivel), aquí los analizo como proclíticos. como otras sílabas pretónicas sin tono, 
previamente fueron transcritos con tono alto, como en la línea 32 del texto previamente 
publicado en Tlalocan ná zéh-tá latyo’ ár, que ahora sería nazéhtá latyo' ár. esta misma 
expresión idiomática ocurre en la línea 25 abajo. 

sin embargo, no todas las formas cv que ocurren antes del verbo y que se han trans-
crito con tono alto en el pasado son clíticos. el adverbio lí ‘así’ ocurre en varias líneas del 
presente texto. la línea 182 en Beam de azcona et al. (2013) tiene lí en el mero inicio de 
la línea, antes del verbo. la línea 70 del presente texto es un ejemplo semejante. si lí fue-
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ra un clítico en estos ejemplos, tendría que ser un próclitico, igual que /na=/ y /ʃe=/. sin 
embargo, hay otros ejemplos donde no lo podemos analizar como proclítico. en la línea 
31, la forma belítsa' es una sola palabra fonológica. falta más análisis sobre el morfema 
/be/, pero como ocurre en inicio, podríamos considerar que es un proclítico, o que es 
una raíz. la forma /=tsaʔ/ es un enclítico que se ve en combinación con otros morfemas, 
como en la línea 11. si /be/ es una raíz, lí sería un enclítico, y no un proclítico. si /be/ 
es un proclítico, entonces lí tendría que ser la raíz, porque no puede ser que esta palabra 
consiste en puros clíticos sin ninguna raíz.  escuchando el audio, siempre resalta lí como 
sílaba prominente en todos los casos donde ocurre. Por ende, deduzco que lí es una raíz 
adverbial y no un clítico. 

un morfema analizado como clítico por primera vez en este texto es el demostrati-
vo distal wê. este morfema (u otro derivado de él) también puede funcionar como un 
marcador discursivo, como veremos en la siguiente sección. cuando ocurre al inicio del 
enunciado, como en la línea 5 del presente texto, ocurre como una sílaba tónica que 
mantiene todos sus contrastes fonológicos sin reducción y frecuentemente hay una pausa 
después. en esta posición inicial aún puede servir como anfitrión para clíticos, como 
en el ejemplo (2) más abajo. Por su pronunciación consistente, su ocurrencia frecuente 
con pausas y su habilidad de ser anfitrión de clíticos, considero que wê en inicio de un 
enunciado es una palabra independiente. cuando no ocurre en esta posición inicial de 
una oración o enunciado, en el audio de este texto su pronunciación se caracteriza por 
la reducción fonética y fonológica. en posición no inicial puede pronunciarse como [wê] 
pero con la vocal más corta que cuando ocurre en inicio, pero suele reducirse más, como 
[we] sin tono, [wo] con asimilación en el timbre vocálico, o hasta perder la vocal por 
completo y pronunciarse como redondeamiento nada más [w]. en el habla cuidadosa se 
pronuncia como [wê] pero en el habla fluida suele reducirse cuando no está en posición 
inicial. debido a esta reducción, lo analizo como un enclítico /=wê/ con las diferentes 
realizaciones fonéticas que resultan de ser un elemento ligado no prominente. en obras 
previas este morfema siempre se escribía aparte como una palabra independiente, pero 
a partir de este trabajo se escribirá ligado al morfema previo, excepto cuando ocurre al 
inicio del enunciado. 

un primer acercamiento a los elementos discursivos

la pragmática es, quizás, el dominio más ignorado dentro de la lingüística zapotecana, 
y textos como el que se presenta más abajo proveen una oportunidad para enriquecer 
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nuestro conocimiento en este ámbito. en el presente texto hay dos marcadores discursi-
vos que ocurren con frecuencia, el morfema wê apenas mencionado, que es un demostra-
tivo distal,8 y la expresión xenzelêh ‘¿cómo se llama?’

Xenzelêh ocurre siete veces en este texto. en di'zhke' se usa como una muletilla, equi-
valente a “este” en español o um en inglés, llenando unos milisegundos mientras el ha-
blante busque sus próximas palabras. en la lengua vecina, el dí'zdéh de san Bartolomé 
loxicha, se usa la expresión equivalente, xomo ndoléh, con el mismo sentido literal y la 
misma función pragmática como muletilla. la situación es igual en teotitlán del valle, 
donde es tūnéky lá (ambrocio gutiérrez, c. p.).

el demostrativo distal wê ocurre enclitizada a frases nominales que modifica, como 
xa'wê ‘esa gente’ en la línea 34. dentro de los sustantivos que modifica en este texto 
están algunas expresiones temporales, como li’nwê ‘ese año’ en la línea 22, wìzhwê 
‘ese día’ en la 29, y górwê ‘esa hora’ en la 44. una expresión común es zhowê ‘enton-
ces’, que aparece en varias líneas empezando con la 18. a diferencia de los ejemplos 
previos, zho no ha sido registrado en aislamiento. siempre ocurre ligado a wê, y esta 
forma aparentemente bimorfémica (por lo menos históricamente) se traduce como 
‘entonces’. es concebible que zho originalmente era algún sustantivo con un sentido 
temporal que ya no se usa en aislamiento. si su sentido original fuera ‘tiempo’, pues 
hoy día para este sentido se usa el préstamo gór, que podría ser parte de la razón que 
zho ya no ocurre en aislamiento.

Wê no solamente ocurre como modificador en frases nominales. Puede ocurrir al ini-
cio o final de un enunciado, donde se traduce como ‘allí’ (ver la línea 5) o ‘entonces’ (ver 
la 36). cuando tiene el sentido locativo ‘allí’ o ‘allá’, aparentemente está funcionando 
como un pronombre demostrativo y, como otras expresiones locativas, se ubica en la 
periferia de la oración. en las lenguas humanas es común encontrar metáforas en que 
se refiere al tiempo como si fuera el espacio. un demostrativo con el sentido ‘allí’ podría 
desarrollar el sentido de ‘entonces’ mediante tal metáfora. sin embargo, en muchos casos 
wê parece no funcionar como demostrativo con sentido locativo o temporal, sino como 
un marcador discursivo. este desarrollo puede ser semejante al del marcador discursivo 
alors ‘entonces’ en francés, que desciende de la expresión latina ad illam horam ‘a aque-
lla hora’ (Heine et al., 2021). considere la última línea del último texto en esta lengua 
publicado en Tlalocan (Beam de azcona et al., 2013):

8  abajo wê se traduce con los demostrativos mediales “ese” y “allí”, pero el narrador me ha explicado 
previamente que el demostrativo medial bâ se usa para referirnos a algo todavía visible para el hablante 
mientras que wê se usa para referirnos a algo más lejos, fuera de la vista de quien habla.
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1.  wêtha’ ngwâ ndô kwént ndeh’ wê
 ahí.mero compL:ir cara cuento este aquel

 aquí terminó el cuento este

en esa publicación la última palabra se glosó como ‘aquel’, un demostrativo distal, 
pero la palabra justo antes de ésta es un demostrativo proximal. esta ocurrencia de wê 
no puede estar modificando la frase nominal que le precede, kwént ndeh’, porque esa 
frase nominal ya contiene un demostrativo, y no es distal sino proximal. interpretar esta 
secuencia como una frase nominal ‘aquel este cuento’ no tendría sentido. Quizás podría-
mos considerar que aquí wê es una expresión locativa, como ‘terminó este cuento allá’, 
pero no hay un lugar en el discurso previo para ser el ‘allá’ en esta interpretación. si el 
narrador está diciendo algo como ‘ahí terminó el cuento’, el ahí no se refiere a un lugar 
físico sino al texto mismo, a los últimos hechos en el texto. concluyo entonces que wê es 
metatextual; es una parte del texto que se refiere al texto mismo. 

según Heine et al. (2021, p. 24) los marcadores discursivos son sintácticamente in-
dependientes de su contexto, del cual suelen ser prosódicamente separados, y son meta-
textuales, es decir, “relatan un texto a la situación del discurso”. Wê al final de la línea es 
sintácticamente independiente del resto de la oración, que tendría el mismo sentido si wê 
fuera omitido, y simplemente marca el fin del enunciado (y del texto) como terminado, 
como un “pues” en español. cuando uno ve wê con esta función de marcar el discurso, 
suele ocurrir o en inicio o al final del enunciado y con una pausa después, en particular 
cuando ocurre en inicio del enunciado, donde esta pausa lo separa de la oración con la 
cual ocurre, como en la línea 5 del texto que se presenta abajo. falta hacer más análisis, 
pero aquí simplemente introduzco este pequeño avance, que algunas ocurrencias de wê 
no tienen la función sintáctica de un demostrativo sino la función pragmática de un 
marcador discursivo. 

como wê tiene sentidos como ‘allá’ y ‘aquel’ en unos contextos pero ‘pues’ en otros, 
hay que tomar una decisión sobre cómo registrar esta información. Muchos lingüistas 
separan las funciones pragmáticas y las marcan aparte pero no en la línea del glosado. 
las reglas de leipzig9 dicen:

las glosas interlineales morfema-por-morfema proveen información sobre los sentidos y las 
propiedades gramaticales de palabras individuales y partes de palabras.10

9  https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
10  el original dice “interlinear morpheme-by-morpheme glosses give information about the meanings 

and grammatical properties of individual words and parts of words”.

https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
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Para decidir si los marcadores discursivos se deben glosar de una manera diferente 
a cuando ocurren con su sentido literal, debemos considerar si el hecho de tener una 
función discursiva cambia el sentido de la palabra, o si marcar el discurso se puede con-
siderar como una “propiedad gramatical” o no. como wê es un demostrativo, una opción 
es siempre glosarlo como distal, independientemente de que si funciona como un mar-
cador discursivo o no. sin embargo, en lenguas zapotecas hay morfemas que no tienen 
ninguna función más que ser marcadores discursivos. un ejemplo es la palabra /bā/ en 
teotitlán del valle, probablemente prestado de español vaya, como en el ejemplo (2).

(2) Zapoteco de teotitlán del valle (uchihara y gutiérrez et al., 2019, p. 147)
	 Nāː	 di>ːdx	 =bā
 cop palabra =e.d.

 así se cuenta vaya.

uchihara y gutiérrez glosan /bā/ como e.d. ‘elemento discursivo’. la misma glosa es 
usada por lópez nicolás (2009, p. 20):

(3) Zapoteco de Zoochina
	 b-yégh-lhén=gâk=tò̰ʔ=nhě=x
 cpL-ir-apL:com=pL.obj=S1pL.excL=o3form=e.d

 efectivamente, fuimos con ellos.

lópez nicolás (ibidem, p. 18) describe que los elementos discursivos tienen una po-
sición dedicada en el templete verbal, justo al final, después de los enclíticos acusativos. 
sostengo que hay una diferencia en el sentido de wê cuando quiere decir ‘allá’ o ‘aquel’ 
versus cuando quiere decir ‘pues’, y las Reglas de leipzig dictan que las glosas dan in-
formación sobre los sentidos de las palabras. la descripción del zapoteco de Zoochina 
por lópez nicolás hace claro que hay elementos gramaticales cuya función es marcar 
el discurso, y las Reglas de leipzig también prescriben que las glosas den información 
sobre las propiedades gramaticales de las palabras. tanto lópez nicolás como uchihara y 
gutiérrez glosan estos morfemas como elementos discursivos con la abreviatura ed (estoy 
eliminando los puntos por conveniencia).

uno podría decir que glosar un morfema como ed está bien cuando se trata de un 
morfema que únicamente tiene la función de marcar el discurso, pero que un morfema 
como wê se debe glosar con su sentido primario, que es el de un demostrativo distal. en 
la literatura de la lingüística zapotecana, hay una controversia semejante sobre cómo 
glosar los términos de partes del cuerpo cuando funcionan como sustantivos relacio-
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nales o preposiciones (según diferentes análisis). en los siguientes ejemplos se ve que 
lillehaugen y Munro (4) glosan la forma loh como ‘cara’ en unos contextos, pero como 
‘encima de’ en otros, mientras que Pérez Báez (5) glosa la cognada lu en Juchitán como 
‘cara’ aún cuando tiene una función locativa. el glosado de lillehaugen y Munro es 
más preciso en cuanto al sentido que representa en un ejemplo particular, pero el glo-
sado de Pérez Báez hace claro para lectores no familiarizados con las lenguas zapotecas 
que se usa la misma palabra que es ‘cara’ en contextos donde lenguas europeas em-
plean preposiciones. una solución intermedia es la de uchihara y gutiérrez (6) para 
teotitlán del valle, al usar un glosado complejo para la cognada loːw que indica que 
el sentido primario es ‘cara’ pero que en un ejemplo particular está funcionando como 
sustantivo relacional. 

(4) Zapoteco del valle de tlacolula (lillehaugen & Munro, 2008, p. 232)
(a) loh gyizhi’iily nàa ncye’ts.

 cara silla cop blanco
 el asiento de la silla es blanco.

(b) Bèe’ecw zuu loh gyizhi’iily.
 perro neu.pararse encima_de silla

 el perro está parado encima de la silla.

(5) Zapoteco de Juchitán (Pérez Báez, 2012, p. 119)
 nexa!7 ti+ man-te!l guchi lu ti+ mezha!7
 lying.down a+ table.cloth yellow face a+ table

 a yellow table cloth is over a table

(6) Zapoteco de teotitlán del valle (uchihara y gutiérrez et al., 2019, p. 152)
 ba-kats=ān loːw geːdx=ræ̂’
 com-esconder=3Sg.f S.r.cara pueblo=dem.prox

 dicen que lo escondió en este pueblo.

abajo adopto la solución de uchihara y gutiérrez y uso glosas complejas tanto para 
los sustantivos relacionales como para wê. abajo uso diSt cuando wê está funcionando 
estrictamente como un demostrativo y ed.diSt cuando está funcionando como un ele-
mento discursivo. Por ahora, no veo necesario incorporar ed al glosado de xenzelêh, en 
parte porque es una expresión más compleja que ya incluye varios morfemas, y también 
porque no hay las mismas ambigüedades que hay con wê. Por lo menos en este texto, 
el narrador nunca emplea xenzelêh para literalmente preguntar el nombre de algo sino 
siempre ocurre como muletilla.
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actualización de las glosas de los prefijos verbales

los últimos años han visto avances en el análisis de la morfología verbal zapotecana. la 
tabla 2 resume la morfología que en el di'zhke' expresa categorías tempo-modales y de 
modo y aspecto. las etiquetas en negritas reflejan el análisis actual, pero en muchos casos 
reemplazan otros términos (indicados entre paréntesis debajo del término actual) que se 
usaron en obras previas sobre el di'zhke' (p. ej. Beam de azcona, 2004; Beam de azcona et 
al., 2013). debajo de la tabla 2 organizo la descripción según el contraste binario entre los 
modos irrealis y realis. 

Modo aspecto categorías tempo-modales contexto semántico

Irrealis
(antes “poten-
cial”)
/g-/ o fortición 
en verbos no 
derivados
/w-/ en verbos 
agentivos deri-
vados
Palatalización en 
verbos anticausa-
tivos derivados
0- en verbos “res-
taurativos” (voz 
media) derivados 
o en el imperati-
vo de cualquier 
verbo

Contrafactual
(antes “irrealis”)
/ŋ(g)-/ (donde /g-/ es 
irrealis) o negativo /na=/ 
más la forma irrealis del 
verbo, sin más marcación

situaciones que no se 
realizaron en el pasado o 
presente

Potencial 
cambios suprasegmentales 
(en adición a la morfolo-
gía segmental del irrealis)

Posibles futuras situacio-
nes, imperativos corteses, 
exhortativos, prohibitivos, 
directivos, oraciones de 
complemento

Futuro definido
/s-/ (es /s/ y no /z/ por la 
fortición asociada con el 
modo irrealis)

situaciones en el futuro 
de las cuales el hablante 
tiene certeza

Imperativo
/b(i)-/, /w-/, /go-/, /gu-/

se usa para mandar de 
manera más directa que 
la forma potencial

Realis 
(antes no se 
glosaba)
[nasal]-

Perfectivo
(antes “completivo”)
/b(i)-/, /gw-/, /go-/, 
/gu-/

eventos que ya tomaron 
lugar

Imperfectivo
(antes “habitual”)
/d-/

eventos habituales o 
progresivos

Estativo
(antes no se glosa-
ba) /n-/

estados continuos

tabla 2. Morfología verbal flexiva en el di'zhke'
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Los mundos imaginarios

en la literatura de la lingüística zapotecana hay morfología segmental (p. ej., el prefijo 
/g-/) y suprasegmental (que se puede trazar a un tono alto flotante) que se ha analiza-
do previamente como marcando la misma categoría flexiva. Hasta ahora, los lingüistas 
que participaron en el pdLma y otros influidos por los análisis de terrence Kaufman han 
glosado esta categoría como “potencial” (antonio Ramos, 2015; Beam de azcona, 2004; 
e. campbell, 2011; e. cruz, 2011; gutiérrez lorenzo, 2021; Kaufman, 2016; Mcintosh, 
2015; operstein, 2014; Pérez Báez, 2015; sicoli, 2015; sullivant, 2015; villard, 2015; Woo-
dbury, 2019), mientras que otros, guiados por Pamela Munro de ucLa, han glosado esta 
forma como “irrealis” (Broadwell, 2015b; foreman & lillehaugen, 2017; galant, 2015; 
o. lópez nicolás, 2016; Munro, 2007). la etiqueta “irrealis” sugiere un modo que cubre 
todas las situaciones que uno solamente puede imaginar (Mithun, 1995, 1999; Palmer, 
2001) porque no son parte del mundo real. todas las situaciones imaginarias se pueden 
dividir en las que todavía son posibles (es decir, “potenciales”), y las contrafactuales que 
no se realizaron (von Prince, 2017, 2019; von Prince et al., 2022). un nuevo análisis 
(Beam de azcona, en prensa) considera que, en la historia de las lenguas zapotecanas, 
ha habido dos distintas categorías, el modo irrealis, marcado segmentalmente con *k-, 
y una categoría tempo-modal “potencial”, que marca situaciones posibles con cambios 
suprasegmentales. esta propuesta aplica a lenguas prehistóricas como el protozapoteco. 
Para lenguas modernas como el di'zhke', sería apropiado glosar la morfología segmental 
(reflejos de *k-) como “irrealis” si todavía aparece en situaciones contrafactuales, pero 
en lenguas donde esto ya no es transparente y los reflejos de *k- únicamente apare-
cen en situaciones posibles y no contrafactuales, la glosa de “potencial” es apropiada. 

Beam de azcona (en prensa) propone una etimología para el contrafactual morfoló-
gico, que tiene su forma más plena como /ŋg-/ en di'zhke', trazándolo a una construc-
ción que combinaba la partícula negativa *na ̃́  con la forma irrealis del verbo. esta cons-
trucción sintáctica todavía existe en lenguas conservadoras como las lenguas chatinas 
y el zapoteco de lachixío. el di'zhke' sí tiene un contrafactual morfológico productivo, 
pero también hay casos del contrafactual sintáctico en el texto presente (ver la línea 25) 
y también en el que se publicó previamente en Tlalocan (Beam de azcona et al., 2013). 
(7) reproduce la línea 176 de aquella publicación, pero reinterpretada. estos ejemplos 
demuestran que los reflejos de verbos marcados con *k- sí pueden combinarse con el 
proclítico negativo /na=/ en una construcción contrafactual. Quizás la construcción sin-
táctica seguía existiendo después del desarrollo del contrafactual morfológico, o quizás la 
construcción sintáctica fue prestada de chatino. independientemente de su origen, ejem-
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plos como (7) demuestran que la forma del verbo que aquí se marca con /g-/, puede 
aparecer en una construcción contrafactual donde no se refiere a una futura posibilidad 
sino a una situación que no se realizó en el pasado y, por ende, la glosa más apropiada es 
“irrealis” y no “potencial”.

(7) nà nagǎkta' lyâ ár ndô beh' zhowê.
 nà na=g-ǎk=taˀ lʲâ ár ndô bæˀ	 ʐowê
 y neg=irr-poder=todavía irr\bajarse 3hfam Sr.cara cielo entonces

 Ya no pudo bajarse del espacio entonces.

el mundo real

el modo irrealis contrasta con el modo realis. el modo realis marca situaciones que son 
parte del mundo real porque ya han tomado lugar o están en proceso. en la mayoría 
de las lenguas zapotecanas el modo realis carece de un marcador explícito, pero en las 
lenguas de los subgrupos chatino y zapoteco del sur, incluyendo el di'zhke', el prefijo 
estativo se ha reinterpretado como un prefijo realis, que ahora se concatena con los 
prefijos de aspecto perfectivo e imperfectivo (Beam de azcona, en prensa), aunque este 
prefijo no fue glosado así en obras previas. el prefijo realis es una nasal subespecificada 
que se realiza con el punto de articulación de la siguiente consonante. Por ejemplo, en 
la línea 2 del presente texto el verbo /m-b-ʐaʔl/ tiene el prefijo realis como /m-/ antes 
del prefijo de perfectivo /b-/ mientras que el verbo /n-d-jàk/ en la línea 12 tiene el 
prefijo realis como /n-/ antes del prefijo imperfectivo /d-/. la concatenación del prefijo 
realis, los prefijos aspectuales, y a veces otra consonante al inicio del tema verbal, crean 
secuencias de consonantes. cuando una secuencia nc

1
c

2
 subyacente o histórica tiene 

como c
2
 una obstruyente sorda, esto provoca la elisión de c

1
. un ejemplo es el verbo 

/m-tʲûb=é/ en la línea 17, donde el prefijo perfectivo /b-/ se ha elidido y lo que resta 
es un prefijo portmanteau /m-/ que combina el rasgo [nasal] del realis con el rasgo 
[labial] del perfectivo. 

los prefijos aspectuales con los cuales el prefijo realis se concatena, aquí aparecen 
con nuevas glosas. en lenguas zapotecanas, hay una categoría aspectual, marcada en 
di'zhke' con /b(i)-, gw-, go-, gu-/, que indica que un evento ya se terminó. en general, 
los mismos lingüistas que han glosado los reflejos de *k- como “potencial” han glosado 
esta otra categoría como “completivo” mientras que los que han glosado el primer mor-
fema como “irrealis” han glosado el segundo como “perfectivo”, que se alinea más con la 
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terminología de la literatura tipológica (comrie, 1976), y empieza a ser adoptado por los 
que antes usábamos “completivo”. Por ejemplo, eric campbell ha adoptado “perfectivo” 
en sus publicaciones más recientes sobre las lenguas chatinas (p. ej. véase campbell, 
2017), un cambio que se emplea abajo en el análisis del texto en di'zhke'. de semejante 
manera, se ha reconocido por casi dos décadas ya que: 

el término ‘habitual’ está arraigado en la literatura sobre lenguas zapotecas… sin embar-
go, ‘aspecto imperfectivo’ probablemente sería una etiqueta más acertada para esta categoría 
(Beam de azcona, 2004, p. 184, traducción propia). 

Históricamente las lenguas zapotecanas tenían un prefijo de aspecto imperfectivo que 
podría usarse tanto con eventos habituales como progresivos. tanto el zapoteco central 
(Broadwell, 2015a; smith stark, 2003) como el chatino (Beam de azcona, en prensa) 
han desarrollado prefijos de aspecto progresivo a partir de diferentes verbos posicionales, 
y ahora el original prefijo imperfectivo suele usarse únicamente para eventos habituales 
en esas lenguas, que han recibido más atención en la literatura lingüística. en estudios 
previos sobre el di'zhke' se usaba la glosa “habitual” más que nada para conformarse 
con las glosas usadas para otras lenguas zapotecanas, pero en estudios más recientes 
(véase Beam de azcona, 2022) la glosa se ha actualizado para conformarse más al senti-
do de la categoría aspectual en esta lengua. 

en términos de smith (1997, pp. xiii-xiv), el sentido aspectual de una oración resulta 
de una combinación de dos componentes aspectuales. el perfectivo y el imperfectivo codi-
fican una perspectiva (viewpoint) sobre la situación expresada por el verbo. el otro com-
ponente aspectual es el tipo de situación: evento o estado. en lenguas zapotecanas, (casi) 
todos los verbos tienen formas perfectivas e imperfectivas, pero no todos los verbos tienen 
una forma estativa. Para un verbo dinámico como ‘llorar’ en di'zhke', la forma imperfec-
tiva puede tener un sentido habitual ‘suele llorar’, o progresivo ‘está llorando’ (o inclusive 
‘estuvo llorando’) y el perfectivo significa ‘lloró’. Para un verbo estativo, incluyendo todos 
los verbos posicionales, p. ej. ‘sentarse’, los aspectos perfectivo e imperfectivo implican un 
cambio de estado, como el perfectivo ‘se sentó’; el imperfectivo de verbos estativos tiene 
una lectura habitual como ‘cada día cuando llega se siente aquí’; y cuando el verbo es 
marcado con el prefijo estativo indica un estado continuo, p. ej. ‘está sentado’. lo que en la 
literatura zapotecana se conoce como “aspecto estativo” encodifica una combinación de 
los dos componentes de aspecto: un tipo de situación (estado) y un viewpoint (continuo). 

el modo realis es semánticamente implícito en estados continuos pero las formas es-
tativas no van glosadas como realis en el texto. como argumentado en Beam de azcona 
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(en prensa), el prefijo estativo es el étimo del prefijo realis en chatino y zapoteco del 
sur. el prefijo realis no se concatena con el prefijo estativo porque en un principio eran 
el mismo morfema. además, el hecho de que siguen compartiendo la misma forma 
fonológica quizás prohíbe la doble marcación porque /n-n-/ quizás se pronunciaría 
igual que /n-/. 

como mencionado líneas arriba, el prefijo realis se asimila al punto de articulación 
del prefijo aspectual que le sigue histórica o subyacentemente. el prefijo imperfectivo en 
di'zhke' es /d-/ y en contextos donde /d-/ se elide, la /n-/ ocurre como un prefijo port-
manteau de modo realis y aspecto imperfectivo. como el prefijo estativo también suele 
realizarse como /n-/, esto creó confusión en el pasado. debido a la homofonía parcial y 
también la relación semántica entre los prefijos realis-imperfectivo y estativo, en obras 
previas todos los verbos con un prefijo /n-/ fueron glosados igualmente como “habitual”, 
pero a partir de ahora se distinguirán en los glosados. Por ejemplo, el marcador discur-
sivo xenzelêh, quiere decir literalmente ‘¿cómo se llama?’. esta expresión se compone de 
un proclítico (antes analizado como una palabra independiente) interrogativo xe más la 
forma estativa de un verbo compuesto en que ze probablemente es una forma reducida 
del verbo posicional zô ‘pararse’, que se encuentra ligado al sustantivo lêh ‘nombre’. (8) y 
(9) muestran el cambio en el glosado de esta expresión.

(8) glosado en Beam de azcona et al. (2013: 124)
 xé nzélêh
 inte hab:llamarse

(9) glosado en el texto actual
 xenzelêh
 ʃe=n-zelêh
 inte=eSt-llamarse

el glosado de los compuestos

cuando todas las raíces en un compuesto son segmentalmente idénticas a sus formas 
independientes, gloso cada raíz por separado y marco + entre las raíces, dejando que 
la traducción libre rinde el sentido del compuesto. Por ejemplo, en la línea 6 ‘abuelo’ 
xuzgól se glosa como papá+anciano. ‘Papá’ en aislamiento es xùz. esta raíz pierde su 
tono en el compuesto por estar en posición átona, pero es segmentalmente idéntica y 
todavía reconocible. en la línea (62) hay un compuesto más opaco que parece incluir 
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la raíz /ʐǎl/ ‘encontrarlo’ más una primera raíz de la clase c, que se puede inferir por la 
vocal /u/. es posible que este primer verbo es una forma reducida del verbo ‘hacerse’, 
cuya forma perfectiva es /ŋgòk/, o el verbo ‘ir’, cuya forma perfectiva es /ŋgwâ/, ambas 
segmentalmente diferentes a /ŋgu/. cuando una raíz en el compuesto es así de opaca, 
elijo no glosar las raíces por separado, sino todo el compuesto, como en este caso ‘darse.
cuenta’, o el verbo ‘llamarse’ mencionado antes. en la línea 26 hay un caso semejante 
que quizás no es un compuesto, pero sí es una forma bimorfémica donde la glosa para 
uno de los morfemas no es claro. Ga’l quiere decir ‘derecho, recto’, y aquí ocurre con lo 
que probablemente es un enclítico adverbial /=paˀ/, que no estoy segura cómo glosar, y 
esta combinación se traduce como ‘serio’. como no sé cómo glosar el segundo morfe-
ma, no marqué la frontera morfémica y puse como glosa el sentido de los dos morfemas 
combinados.

Las construcciones genitivas

Hay dos construcciones genitivas en esta lengua: una inalienable con yuxtaposición sin-
táctica, y otra alienable usando el sustantivo relacional tě. en publicaciones previas este 
sustantivo relacional se glosaba como marcador de “posesión” pero a partir de ahora lo 
gloso como “genitivo”. esto es debido a una observación de abigail lópez ortiz (c. p.), 
de que no todas las ocurrencias de estas construcciones, en que sustantivos modifican a 
otros sustantivos, en lenguas zapotecas son casos de posesión. 

el prefijo /ʃ-/, que también se glosaba previamente como un marcador de posesión, 
en este texto se ve en los sustantivos ‘madre’ y ‘tía’, que son sustantivos que siempre 
requieren que uno mencione con quién es la relación de parentesco. la raíz ‘aire’  
/bì/ ocurre sin marcación morfológica en la línea 55, donde está incorporado en un 
compuesto verbal. en otras líneas, empezando con la 38, esta misma raíz ocurre con 
el prefijo /ʃ-/, donde se traduce como ‘pena’ y ‘tono’ (derivado del náhuatl tonalli), y 
también se ha traducido como ‘alma’. esta palabra xbì tambien puede querer decir ‘voz 
de uno’. como en Mesoamérica se considera que el espíritu está hecho de aire (Martí-
nez gonzález, 2006), y las ondas sonoras que producimos con nuestras voces también 
se realizan con el flujo de aire, se deriva xbì agregando el prefijo /ʃ-/ a la raíz ‘aire’. 
agregar este prefijo no nos da otra forma de la palabra ‘aire’, sino que deriva una nueva 
palabra que es un sustantivo inalienable. este uso de /ʃ-/ es conservador en la familia 
zapotecana y se contrasta con el uso mejor conocido de /ʃ-/ como un prefijo flexivo que 
marca la posesión alienable en lenguas pertenecientes al subgrupo de zapoteco oriental 



182 roSemary g. beam de azcona | Lázaro díaz (narr., trans. y trad.) | marco antonio SaLgado (trad.) 

TLaLoCan RevISTa de FuenTeS PaRa eL ConoCImIenTo de LaS CuLTuRaS IndígenaS de méxICo vol. XXvii | núm. 2 | otoño-invierno | 2022 | pp. 161-208 | issn impreso 0185-0989 | e-issn: en trámite

(Beam de azcona, 2022). en este texto en di'zhke' /ʃ-/ se glosa como marcador de ina-
lienabilidad.

La estructura de la información

cognadas del morfema que en di'zhke' es leh' se han analizado como marcadores de 
foco y de tópico en otras lenguas zapotecas (véase, por ejemplo, vásquez Martínez, 2016). 
la estructura de la información en di'zhke' merece más investigación. en el pasado este 
morfema solamente se glosaba como un marcador del foco, pero en este texto lo gloso 
como un marcador de tópico porque las frases nominales con las cuales ocurre no son 
información nueva, ni se están contrastando con otros elementos. tanto en la línea 12 
como en la línea 44, leh' marca un tópico, no la primera vez que se introduce, pero casi 
inmediatamente después de introducirse en el discurso. las líneas 6-10 nombran indi-
vidualmente a las diferentes personas que estuvieron presentes en la ocasión de la cual 
tenemos noticia en este texto. en la línea 11 se refiere a todas las personas nombradas 
colectivamente como xa' famíl. Justo después de esto, al inicio de la línea 12, se usa el 
pronombre /=ʃ/ en combinación con leh' para establecer que ahora vamos a proceder 
con los miembros de esta familia como el tópico. igualmente, en las líneas 38-40 se in-
troduce el hecho de que el alma de una señora recién fallecida gritó encima de un cerro 
y en las líneas 41-42 se cuenta que el alma de otra finada le contestó debajo del mismo 
cerro. la línea 43 se refiere a estos dos individuos colectivamente por primera vez con la 
frase nominal tǒp gǎn ‘dos finados’. inmediatamente después, al inicio de la línea 44, el 
marcador de tópico se combina con la frase gǎnwê ‘esos difuntos’ para establecer a este 
par de finados como el tópico. sobre por qué podemos decir “difuntos” y “finados” aquí 
con el sufijo masculino, aunque quienes fallecieron eran mujeres, hablaré más en la 
siguiente sección.

Puntos de interés cultural en el texto

aunque el texto que se presenta abajo es un relato breve de menos de tres minutos, se 
puede discernir varios aspectos de la cosmovisión sobre la muerte en esta parte de la cos-
ta oaxaqueña, donde colindan comunidades chatinas y zapotecas.

a partir de la línea 6 se hace uso frecuente del sustantivo gǎn, que clasifica a un ser 
humano como finado. en la línea 6 aparece la frase gǎn xuzgól nâ Guadalupe ‘mi finado 
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abuelo guadalupe’. el finado guadalupe estuvo vivo todavía cuando pasaron los hechos 
de este texto, pero como ya estuvo muerto en 1997 cuando se grabó este relato, el narrador 
se refirió a él usando el término gǎn. esta palabra parece ser un préstamo de español, 
donde se toma la sílaba tónica de ánima y se le agrega una /g/ para evitar iniciar la 
palabra en una vocal. lo mismo se hace con la palabra ‘hora’ que se presta como gór 
(ver la línea 14), y varias otras palabras que inician en vocal en español. el préstamo gǎn 
probablemente reemplaza a un término nativo, equivalente a thabgol en la lengua vecina 
de san Bartolomé loxicha (cruz santiago & Beam de azcona, 2017). el uso casi11 obli-
gatorio de gǎn es un elemento sobresaliente en este texto. en la cultura donde se habla 
el di'zhke' es importante siempre distinguir entre las ánimas y los seres vivos. el uso más 
frecuente del término “finado” en el español de la sierra sur versus variantes estándares 
se puede considerar como un calco de las lenguas zapotecas del sur. 

abajo se proveen dos traducciones de este relato al español. la versión monolingüe 
se presenta en una variante estándar. en la versión analítica del texto, la traducción que 
aparece debajo de las glosas es una traducción más literal que proveyó el narrador. esta 
versión contiene elementos del español regional de la sierra sur, y de san Baltazar loxi-
cha, que demuestran una influencia del di'zhke'. esta versión es bonita porque ilustra 
detalles de esta variante del español que reflejan la historia del contacto entre estas dos 
lenguas. además, provee pistas sobre los análisis correctos de las estructuras en zapote-
co. en el pdLma, terrence Kaufman siempre nos insistió que nunca debemos modificar 
las traducciones hechas por los colaboradores hablantes de lenguas mesoamericanas, 
diciéndonos Spanish is interesting too! un caso ilustrador es el género de las palabras 
que se usan para referirnos a las almas de dos señoras recién fallecidas en líneas como 
las 29, 42-44 y 54. en la versión monolingüe se usa el género femenino como en el es-
pañol estándar, pero en la traducción original todos estos términos aparecen con género 
masculino. Por la discriminación lingüística basada en la ignorancia, muchas personas 
asumirían que aquí hay “errores” de concordancia de género en la traducción original 
al español regional, pero esto no es el caso. Pregunté al narrador sobre su uso del mas-
culino en estos casos y me explicó que se considera que, una vez fallecido, las almas 
no tienen género, y por eso se usa el masculino para referirnos a ellos sin distinguir el 
género que tenían en vida. 

Ya se ha mencionado la importancia de ‘aire’, una raíz que primero aparece en la 
línea 38. las almas de las difuntas en este texto son literalmente ‘sus aires’ que inheren-

11  en este texto se refiere al papá del narrador con gǎn en la línea 33 pero no en la línea 7. así que es 
una tendencia fuerte, pero no una obligación absoluta.
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temente les pertenecen, como indicado con el prefijo /ʃ-/. en la etnomedicina zapoteca 
es posible recibir un diagnóstico de que este aire vital haya escapado del cuerpo de uno, 
algo que puede causar enfermedades, y hay que hacer ritos para que este aire vuelva al 
cuerpo para curarse. en la línea 55 ‘aire’ aparece en un compuesto dentro de una ex-
presión idiomática que describe el proceso que estaban experimentando estas dos almas 
como un evento en que el aire pasara fuera de sus corazones (o hígados, que fue el senti-
do original de latyo' antes de contacto con el español).

el pronombre /taˀ/, que aquí suele reducirse a /ta/ en combinación con otros mor-
femas, está relacionado al sustantivo /taˀn/ ‘cosa’. este pronombre suele usarse en cons-
trucciones relativas y necesita más investigación en el futuro, pero hay otros pronombres 
relativos para seres humanos, así que su uso para referirse a las almas, empezando en 
la línea 43, es significativo. las almas no son humanos y se puede usar un pronombre 
inanimado para referirnos a ellas. otros ejemplos están en las líneas 48 y 54, y en la 61, 
donde pasa lo mismo con el pronombre dependiente /=j́/.

en la línea 56 se menciona que las difuntas van llorando mientras van por un ca-
mino. Muchas culturas del mundo tienen tradiciones sobre un viaje a que va el alma 
de una persona recién fallecida, y esto es el caso en el sur de oaxaca también. en san 
Jerónimo coatlán, donde también se habla el di'zhke', he escuchado de la ruta particular 
que toman las almas de aquel pueblo para llegar a su destino, pero la descripción más 
rica y detallada de este viaje es la de Hilaria cruz (bajo dictamen) quien la describe en 
la región chatina, que es adyacente a la región de habla coateca. cruz describe una ruta 
particular que toman los difuntos chatinos para llegar a un sitio cerca de Zenzontepec. 
los chatinos y los zapotecos del sur comparten muchos rasgos culturales y lingüísticos 
(Beam de azcona, en prensa), y no es sorprendente ver una referencia a un camino en 
que andan los difuntos justo después de morirse.

Presentación del texto

aquí explico unas modificaciones que he hecho al texto, y otras que podría haber hecho 
pero que elegí no hacerlo.

varios individuos fueron nombrados no solamente por nombre sino también por sus 
apellidos. He eliminado los apellidos para proteger la privacidad de las familias.

el texto en su forma original es habla continua pero aquí se representa dividido en 
líneas. Para decidir dónde hacer los cortes entre una línea y otra he usado una combi-
nación de factores, incluyendo la prosodia, la sintaxis, y lo que cabe entre los márgenes. 
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el narrador de este relato también fue quien primero lo transcribió en zapoteco. la 
autora ha hecho los cambios ortográficos ya mencionados, pero el narrador hizo modi-
ficaciones más sustanciales al transcribir el texto. si uno compara el audio disponible en 
aiLLa con la transcripción aquí, es posible identificar varios cambios. estos incluyen omi-
siones de ciertas repeticiones y errores de habla. otro ejemplo es en la línea 23 donde en 
el audio dice Yêzh San Baltazar ‘el pueblo de san Baltazar’ y en la transcripción dice Yêzh 
Xǐzh, usando el topónimo zapoteco para san Baltazar loxicha (Beam de azcona, 2012). 
los préstamos y el cambio de código son comunes en lenguas zapotecas, pero aquí se 
demuestra una preferencia consciente para el término nativo al transcribir el texto para 
una audiencia pública. 

una decisión editorial importante es si adaptar la traducción a las normas de la ciu-
dad de México o no. en algunas ocasiones he recibido críticas por parte de lingüistas 
hispanohablantes por no cambiar una traducción del español regional a una variante 
estándar, por ejemplo, en algún volante en un taller. tomando en cuenta estas críticas, 
me es importante explicar tanto mi ideología como mi metodología aquí.

Para muchos lectores que no son hablantes nativos del di'zhke', la traducción pue-
de ser más fácil de comprender cuando se presenta en una variante estándar del espa-
ñol mexicano. esto es una buena razón para ofrecer una traducción en otra variante 
del español. Por esta razón la versión monolingüe se presenta en una variante más 
estándar. 

Mi percepción es que otra razón por la que muchos lingüistas cambian las traduccio-
nes es debido a la discriminación lingüística. Perciben efectos de sustrato como “errores” 
(véase aboh, 2015, p. 6 para un argumento en contra de esta aserción). a veces adoptan 
una actitud paternalista y creen que están “protegiendo” a sus colaboradores con “lim-
piar” el español. si los lingüistas no podemos enfrentar y erradicar la discriminación 
lingüística que hemos internalizado, hay poca esperanza para el resto de la sociedad. 
además, metodológicamente es una mala idea eliminar de la documentación la traduc-
ción original ofrecida por un hablante de la lengua, porque esta traducción tiene pistas 
para el análisis. seguramente otros lingüistas toman estas pistas en cuenta antes de eli-
minarlas de los textos que publican, pero al hacer esto están privando a los lectores de la 
habilidad de reflexionar sobre las mismas evidencias. ilustro con algunos ejemplos.

arriba se consideró el caso de wê que puede funcionar en la sintaxis como un demos-
trativo y en la pragmática como un marcador discursivo. en la línea 59 “entonces” apa-
rece dos veces en la traducción “y toda la gente vieja, entonces, se espantaron entonces”. 
adaptar el español de la traducción original a una versión más “literaria”, si “literario” 
quiere decir seguir las normas de la tradición literaria europea, seguramente eliminaría 
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por lo menos una de las ocurrencias de “entonces” porque en esta tradición se evita usar 
la misma palabra dos veces en una oración o aun en oraciones adyacentes. sin embargo, 
eliminar una de estas palabras sería eliminar una de las pistas claves para analizar wê 
como un marcador discursivo y quizás se reinterpretara como el uso demostrativo, como 
si fuera ‘toda esa gente vieja’, que no es la interpretación correcta de esta oración. así 
que, preservar la traducción original podría ser importante para quienes quisieran anali-
zar estos marcadores discursivos. 

Por todo el texto los aspectos estativo e imperfectivo se suelen traducir al español con 
el tiempo presente. Por ejemplo, en la línea 4 el narrador traduce el estativo como ‘esta-
mos en un rancho,’ aunque en el momento de grabar esto en zapoteco y traducirlo al es-
pañol habían pasado 35 años desde que estuvieron en el rancho esa noche. de que el uso 
de formas como ‘estamos’ y ‘vive’ no indica tiempo presente sino un estado continuo, sin 
especificar tiempo, es aún más obvio en la línea 9 donde dice ‘vive otro finado’. alguien 
que ya es un finado no puede vivir en tiempo presente, pero en zapoteco podemos atri-
buirle a un finado un estado continuo, sin precisar un momento específico en el tiempo. 
en la línea 12 el verbo está marcado con el aspecto imperfectivo en zapoteco y se traduce 
como ‘de por sí se reunen’. aquí la lectura es claramente habitual. en variantes estánda-
res del español una actividad habitual sí se puede indicar con el “tiempo presente” si nos 
referimos a una serie de eventos que siguen ocurriendo hasta recientemente y seguirán 
pasando en el futuro próximo, como cuando en español se dice “doy clases en la enah”, 
pero si nos referimos a alguna actividad que era habitual en el pasado pero que ya dejó 
de ocurrir, se usa el imperfecto, “se reunían”. la mayoría de las personas que se reunían 
en el relato ya se habían fallecido en 1997 cuando se grabó este texto. el di'zhke' no hace 
una distinción entre la temporalidad de acciones habituales. en la traducción de la línea 
12 basta usar “se reunen”. Podemos decir que en líneas como 4, 9, 12 y muchas otras, 
formas como “estamos”, “vive” y “se reunen” no realmente están codificando tiempo 
gramatical sino aspecto. 

aunque sí es mi percepción que esta observación sobre el aspecto aplica más gene-
ralmente a variantes de español habladas en comunidades zapotecas de la sierra sur, los 
datos que aparecen aquí vienen del contexto particular de la traducción, donde suelen 
haber más calcos. lo que sí podemos decir es que formas que en otras variantes se glosan 
como “tiempo presente” aquí son empleadas por el narrador para traducir el estativo e 
imperfectivo del di'zhke'. lejos de ser “errores”, estas oraciones en la traducción original 
son más fieles al sentido en zapoteco que la traducción estándar que aparece en la ver-
sión monolingüe. 
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la traducción al inglés en la versión analítica es más cercana al original que la ver-
sión monolingüe en inglés, pero no es tan próxima como la traducción original al es-
pañol. Por ejemplo, la línea 4 se traduce con we were at the ranch y no we are at the 
ranch. como no existe una comunidad de bilingües di'zhke'-inglés, no hay convenciones 
ya establecidas para traducir los aspectos del di'zhke' al inglés. el narrador, en cambio, 
reconoce las convenciones útiles en el español local para expresar el aspecto, los mar-
cadores del discurso y el hecho de que los finados ya no tienen género. según la visión 
del contacto lingüístico de enoch aboh (2015), aquí no vemos “replicación imperfecta” 
sino una elección de la estrategia más conveniente para expresar las ideas originalmente 
codificadas en zapoteco.

abajo se presenta el texto. las versiones monolingües en di'zhke', español e inglés 
contienen ediciones y fueron hechos por el narrador, por un hablante nativo de español 
ahora bilingüe en diidxazá y por la autora, respectivamente. después de las versiones 
monolingües se presenta una versión interlineal con todo el análisis morfémico y traduc-
ciones más literales. 

���

Kwént	tě	tǒp	xbì	gǎn

Bueno ndêh wzá-n dûb kwént, ta'nâ mbzha'l sâ li'n 1962, julio 27, dûb wìzh miérco-
les de 1962. nzhò-s dûb ránch nzelêh latxwe'z. nà wê, nzhò téh-s nà, nà gǎn xuzgól 
nâ guadalupe, xǔz nâ venustiano, xna'-n Sofía, xněts nâ estéfana, nà nzhò stúb gǎn 
nzelêh nicanor, nà gǎn agustina, nà Juan. téhtsa' xa' famíl nzhò lugarwê. 

nà leh'-x alíka’ ndyàk júnt teh'l. Xenzelêh, ñé běh, como a las tres de la tarde ndlayâ 
gór ndayo'-x nzeh lèn ñayì tě-x, nà nzyá-x nìwê. ntyûb xa'-y. nà yadê ngwandô mtyûbé, 
xenzelêh, nzho'bé zhowê. nzho'bé ndyôjé. nà stúb xa' nzǒb nzâ yitî pár gǒché, xenzelêh, 
gacha' btséyî. 

nà beleh' li'n wê, ngùth tǒp gǎn Yêzh Xǐzh. ngùth dûb xa' nzelêh gǎn Kǎn. stúb xa' 
nazêh latyo'-n xenzelêh, kwént ga'lpa'. dûb megôts tě dûb xa' nzelêh Cirilo. stúb megôts 
tě stúb xa' nzelêh Béd. gǎb nhó tǒp gǎnwê nzho'b wìzhwê.

nà, sâ nzhò yezhbeh' xwe'z zhowê, nà belítsa' como gotla' teh'l, ndekenà-x, xuzgól 
nâ, xna'-n, gǎn xǔz nâ, gǎn xněts nâ, téhtsa' xa'wê, ndekenà-x yêts tamǎl btseyî tě-x, Pár 
gǎyéwê. 

nà belí gornâ mbleh'ch xa', nhwtêzhta' dûb xbì xagôts yèk yè, dûb yè nzelêh Yè ntsô. 
dûb xa' nhwtêzh yèk yè. stúb xa' ngwtêzh galxàn yè. dûb xa' nkâb xa' ndô tsâ-x. nà, tǒp 
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gǎn tawê nkehzèh. leh' gǎnwê nzho'b górwê. teh'lwê ndêyùn xa' belár gǎn nì tě gǎn, pár 
ga'ch gǎn gathxeh'wê. 

nà nanî xagǒx té-n ni tò ta' ngùthwê. ngothxeh'wê mbîn xa'. nzěh stúb xa', xenzelêh, 
xwe'z. nzěh-x. nzehnâ-x, xenzelêh, xuzzha'p xa', gǎn nikanór. ndàb xa', “tal gǎnndeh' 
ngùth”. “aaaaaa,” ndàb xa', “gǎnwê ta' nkehzehyo'n teh'lwê. ndetidbì látyo' gǎn. 
nkehzehyo'n gǎn nêz nâ ngwzèh gǎn, xenzelêh. tawê ta'nâ nkehzèh téhtsa'”. 

nà téhtsa' xagǒxwê mbzhêb zhowê, kenâ mbleh'ch xa' nbèzh xbì xagôtswê. Belí belí 
nzhabezèh-y más gâx. nguzhǎl xa', como dûb cincuenta metros no más ngwtêzh xagôts 
nà ndo'n xagôts. Más mbzhêb xa'. ngwandô ngwlô-x ladyìch tě-x yèk xa'. nhwxên xka'l 
xa'. Mbàn xa'. Zi'lta' ndunbe'y xa', “Xemód lí nbèzh gǎnwê?” 

ta'ndeh' ngòk kwént tě tǒp xbì gǎn nà xuzgól nâ, Guadalupe, làt Xwe'z. 

���

un relato de dos almas que andaban penando

a continuación, comienzo el relato de lo vivido el día miércoles 27 de julio del año 1962. 
estábamos en el rancho llamado latihueche, mismo donde vivíamos. ahí habitaban mi 
finado abuelo guadalupe, mi finado papá venustiano, mi madre sofía, mi tía estéfana, 
el finado nicanor, la finada agustina y Juan. toda la familia vivía en aquel lugar, mismo 
donde regularmente se reunían de noche. 

era así que, como a las tres de la tarde, era la hora en que había que traer los elotes 
del rastrojo. entonces la familia se iba a la casa y se ponían a deshojar el elote. una vez 
que terminaban, procedían a desgranarlo para luego molerlo, mientras que otra persona 
ponía el frijol a la lumbre para revolverlo con el maíz molido. todo esto, para preparar 
unos tamalitos de frijol.

fue justo en ese año que fallecieron dos personas del pueblo de san Baltazar loxicha. 
una de ellas es la finada cándida. Honestamente, no recuerdo el nombre de la otra. una 
de las finadas era esposa del señor cirilo, mientras que la otra estaba casada con el señor 
Pedro. Resumiendo, eran dos difuntas a las que se velaba esa noche. 

en aquellos momentos, nos encontrábamos en el rancho latihueche. era como la 
media noche, y mi abuelito, mi mamá, mi finado papá y mi finada tía estéfana estaban 
cuidando la olla con los tamalitos de frijol, para que quedaran bien cocidos.

fue entonces cuando escucharon un grito femenino en la cumbre del llamado cerro 
Horcón. así como alguien gritaba en la cumbre, alguien más lo hacía en la base del 
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cerro. era como una contestación entre compañeras, entre dos difuntas que andan, las 
mismas que estaban velando para ser enterradas al día siguiente.

Mis abuelos ignoraban quiénes habían fallecido. fue hasta el amanecer que lo su-
pieron, cuando otra persona llegó a latihueche. venía buscando a su suegro, el finado 
nicanor. él fue quien dio el aviso: “esta difunta se murió”.  “ah”, comprendieron ellos. 
“ellas fueron quienes estuvieron lamentándose anoche. estaban suspirando. anduvieron 
llorando las difuntas todo su camino, el que todos caminan”. 

fue entonces cuando todos los ancianos se espantaron, porque habían escuchado los 
gritos de las almas (tonos). cada vez su caminar se hacía más cercano, y ellos lo sabían. 
cuando se encontraba a tan solo cincuenta metros, gritó la mujer. comenzó a llorar, y 
esto los espantó aún más. tanto, que terminaron por cubrirse la cabeza con una cobija. 
así permanecieron hasta quedarse dormidos. temprano, al despertar, pensaban: “¿Por 
qué así grita la difunta entonces?”

este fue el relato de las dos almas (tonos) y mi finado abuelo guadalupe en el llano 
latihueche.

���

a story of two ghosts

Well, here i’m going to tell a story about what happened to us in 1962 on July 27th, a 
Wednesday. We were at the ranch called Latihueche. We all lived there with my late gran-
dfather, guadalupe, my father, venustiano, my mother, sofía, my aunt estéfana, and there 
was another person, the late nicanor, and the late agustina and Juan. the whole family was 
there. 

they would always get together at night. in the daytime, like at three in the after-
noon, the time would come for them to bring corn from their dried-up cornfield, and 
they would go to the house then. they would shuck the corn, and once it was finished 
being shucked, once the kernels were removed, they would be ground. another person 
would put beans on the fire and mix them with the ground corn, to make bean tamales. 

that same year, two people died in the town of san Baltazar loxicha. one was the late 
cándida. i don’t remember the other person’s name, to be honest. she was the wife of a 
person named cirilo. the other woman was the wife of another person named Pedro. so, 
two people had died then. 

We were at the latihueche ranch and, around midnight, my grandfather, my mother, 
my late father, and my late aunt were looking after the tamales. all those people were 
taking care of the pot of bean tamales, so that they would cook properly. 
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they were doing this when they heard a woman’s voice scream from on top of a hill 
called forked Post Hill. a person screamed on top of the hill. another person screamed at 
the base of the hill. it was like one person was responding to the other. those were two 
dead people walking around there. they were dead by then. that very night the women’s 
family members were keeping vigil, praying for them leading up to their burial the fo-
llowing day. 

My grandparents didn’t know who it was that had died. at daybreak they found out. 
another person came to latihueche. He came to see his father-in-law, the late nicanor. He 
said, “such-and-such a person died.” “ah,” they said, “that’s who was going around wai-
ling last night then. the dead women’s spirits were draining out of them. they were wal-
king along crying on the path of the dead, the one that everyone walks sooner or later.” 

and so, all the old people were frightened then, because they heard the ghost of that 
dead woman scream. it had come walking ever closer to them, and they knew it. it had 
been only some fifty meters away where the woman had screamed and cried. they 
had been even more frightened when they heard that, and they ended up hiding under 
their blankets. eventually, their sleep got the best of them. When they woke up early in 
the morning they were thinking, “Why did the dead person scream like that?”

this was my remembrance of the two ghosts and my late grandfather, guadalupe, 
when we lived on the latihueche plain.

Kwént tě tǒp xbì gǎn
un relato de dos almas que andaban penando

a story of two ghosts

texto interlineal

1.  Bueno  ndêh  wzá-n  dûb  kwént, 
 bueno ndæ̂ w-zá=n̂ dûb kʷént 
 bueno  prox  irr.agt-dar\1Sg=1Sg  uno  cuento
 well  prox  irr.agt-give\1Sg=1Sg  one  story

 Bueno aquí voy a dar un cuento,
 Well, here i’m going to tell a story,

2.  ta'nâ  mbzha'l  sâ  li'n  1962.
 taˀ+nâ	 m-b-ʐaˀl	 sâ	 liˀn 1962
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 3inan+reL  r-pfv-pasarle  1excL  año  1962
 3inan+reL  r-pfv-happen  1excL  year  1962
 lo que nos pasó en el año 1962,
 about what happened to us in the year 1962,

3.  julio 27,  dûb  wìzh  miércoles de 1962.
 julio 27 dûb wìʐ miércoles de 1962
 julio 27  uno  sol  miércoles de 1962
 July 27  one  sun  Wednesday of 1962

 julio 27, un día miércoles de 1962.
 on July 27th, a Wednesday, in 1962.

4.  nzhò-s  dûb  ránch  nzelêh  latxwe'z. 
 n-ʐò=s dûb ránt͡ ʃ n-zelæ̂ lat+ʃweˀz	
 eSt-haber=1excL  uno  rancho  eSt-llamarse  llano+latihueche12

 Sta-exist=1excL  one  ranch  Sta-be.named  plain+latihueche
estamos en un rancho que se llama Latihueche. 

 We were at the ranch called latihueche.

5.  nà  wê  nzhò  téh-s  nà,
 nà wê n-ʐò tǽ=s nà
 y  diSt  eSt-haber  todo=1excL  también
 and  diSt  Sta-exist  all=1excL  also

 Y allí vivimos todos también,
 and that’s where we all lived too,

6. nà  gǎn  xuzgól  nâ  guadalupe, 
 nà gǎn ʃuz+gól nâ guadalupe 
 y  finado  papá+anciano  1Sg  guadalupe
 and  dead.person  father+elder  1Sg  guadalupe

 y el finado mi abuelito guadalupe,
 with my late grandfather, guadalupe,

7.  xǔz  nâ  venustiano,  xna'-n  Sofía, 
 ʃǔz nâ venustiano ʃ-naˀ=n̂ Sofía

12  en di'zhke' este topónimo puede ocurrir con o sin làt ‘llano’ (comparar las líneas 4 y 72 con las 30 y 
50) pero en español el topónimo siempre se usa en la forma completa, Latihueche. Lati es la cognada ‘llano’ 
en zapoteco colonial. no he registrado xwe'z ni we'z con otras acepciones en di'zhke', pero una posible 
traducción es ‘llano esteril’, ya que córdova (1578) da layoocohueche como ‘esteril tierra’, donde layoo se 
refiere a un terreno y co es un prefijo que ocurre en participios estativos. 
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 papá\1Sg  1Sg  venustiano  inaL-madre=1Sg  sofía
 father\1Sg  1Sg  venustiano  inaL-mother=1Sg  sofía

 y el finado mi papá venustiano, mi mamá Sofía,
 my father, venustiano, my mother, sofía,

8.  xněts  nâ  estéfana.
 ʃ-nět͡ s nâ estéfana
 inaL-tía  1Sg  estéfana
 inaL-aunt  1Sg  estéfana

 mi tía estéfana.
 my aunt estéfana.

9.  nà  nzhò  stúb  gǎn  nzelêh  nicanor,
 nà n-ʐò s-túb gǎn n-zelæ̂ nicanor 
 y  eSt-haber  fut-uno  finado  eSt-llamarse  nicanor 
 and  Sta-exist  fut-one  dead.person  Sta-be.named  nicanor 

 Y vive otro finado se llama nicanor,
 and there was another now-deceased person named nicanor,

10.  nà  gǎn  agustina,  nà  Juan.
 nà gǎn agustina nà Juan
 y  finado  agustina y  Juan 
 and  dead.person  agustina and  Juan 

 y otra finada agustina y Juan.
 and the late agustina and Juan.

11.  téhtsa'  xa'  famíl  nzhò  lugarwê,  
 tǽ=t͡ saˀ ʃaˀ famíl n-ʐò lugar=wê 
 todo=no.más  3hd13  familia  eSt-haber  lugar=diSt

 all=just  3hd  family  Sta-exist  place=diSt

 Toda la familia vive en ese lugar,
 the whole family was in that place,

12.  nà  leh'-x  alíka'  ndyàk  júnt  teh'l.
 nà læˀ=ʃ a=lí=kaˀ n-d-jàk xúnt tæˀl
 y  top=3hd  x=así=siempre  r-ipfv-hacerse  junta  noche
 and  top=3hd  x=like.this=always  r-ipfv-become  meeting  night
 y ellos de por sí se reunen de noche.
 and they would always get together at night.

13  según la explicación del narrador, aquí usó el pronombre xa' porque el vecino nicanor es incluido, 
quien no es parte de la familia.
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13. Xenzelêh,  ñé  běh,  como a las tres de la tarde,
 ʃe=n-zelæ̂ ɲé bæ̌ como a las tres de la tarde
 inte=eSt-llamarse  x   calor como a las tres de la tarde
 inte=Sta-be.named  x   heat like at three o’clock
 Como se dice, de día, como a las tres de la tarde,
 How d’ya say, in the daytime, like at three in the afternoon,

14.  ndlayâ  gór  ndayo'-x  nzêh  lèn  ñayì  tě-x,
 n-d-lajâ gór n-d-a+j-oˀ=ʃ nzæ̂ lèn ɲajì tě=ʃ
 r-ipfv-llegar hora r-ipfv-ir+m-traer=3hd  elote Sr.barriga  rastrojo gen=3hd

 r-ipfv-arrive hour r-ipfv-ir+m-bring=3hd  corn  rn.belly  field  gen=3hd

 llega la hora que van a traer elotes adentro su rastrojo,
 the time would come for them to bring corn from their dried-up cornfield,

15. nà  nzyá-x  nìwê.
 nà n-zjá=ʃ nì=wê
 y  r.ipfv-anti.irse=3hd  casa=ed.diSt

 and  r.ipfv-anti.go.away=3hd  house=de.diSt

 y se van para la casa entonces.
 and they would go to the house then.

16. ntyûb  xa'-y. 
 n-tʲûb	 ʃaˀ=j ́
 r.ipfv-deshojarse  3hd=3inan

 r.ipfv-shuck  3hd=3inan 
 Lo deshojan ellos. 
 they would shuck it. 

17. nà   yadê  ngwandô  mtyûbé, xenzelêh,
 nà jadê ŋ-gw-a+ndô m-tʲûb=é ʃe=n-zelæ̂
 y  ya.que  r-pfv-ir+cara  r.pfv-deshojar=3inan inte=eSt-llamarse
 and  now.that  r-pfv-go+face  r.pfv-shuck=3inan inte=Sta-be.named

 Y ya que se acabó de deshojar, como se dice, 
 and once it was finished being shucked, how d’ya say,

18.  nzho'bé  zhowê. 
 n-ʐoˀb=é ʐowê 
 r.ipfv-desgranarse=3inan entonces
 r.ipfv-be.dekerneled=3inan then

 se desgrana entonces.
 the kernels would be removed then.
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19.  nzho'bé  ndyôjé. 
 n-ʐoˀb=é n-d-jôx=é
 r.ipfv-desgranarse=3inan  r-ipfv-molerse=3inan

 r.ipfv-be.dekerneled=3inan  r-ipfv-get.ground=3inan

 Se desgrana, se muele.
 the kernels would be removed and ground.

20.  nà  stúb  xa' nzǒb  nzâ  yitî  pár  gǒché, 
 nà s-túb ʃaˀ n-zǒb nzâ jitî pár g-ǒt͡ ʃ=é
 y  fut-uno 3hd  r.ipfv-sentarlo  frijól  fogón  para  irr-revolverse\pot=3inan

 and  fut-one 3hd  r.ipfv-seat  bean hearth for  irr-get.mixed\pot=3inan

 Y otra persona pone el frijol a la lumbre para que se revuelve,
 and another person would put beans on the fire so that they would get mixed,

21.  xenzelêh,  gacha' btséyî. 
 ʃe=n-zelæ̂ g-atʃaˀ bt͡ sejî
 inte=eSt-llamarse  irr-hacerse  tamal.de.frijol
 inte=Sta-be.named  irr-be.made  bean.tamale

 como se dice, se va a hacer tamalitos de frijol.
 how d’ya say, to make bean tamales.

22. nà  beleh' li'nwê, 
 nà belæˀ liˀn=wê
 y  mismo14  año=diSt

 and  same  year=diSt

 Y en ese mismo año,
 and that same year,

23.  ngùth  tǒp  gǎn  Yêzh  Xǐzh. 
 ŋ-gùθ tǒp gǎn jêʐ ʃǐʐ
 r-pfv\morir  dos  finado  pueblo  san.Baltazar.loxicha
 r-pfv\die  two  dead.person  town  san.Baltazar.loxicha

 se murieron dos finados en el pueblo de San Baltazar Loxicha.
 two now-deceased people died in the town of san Baltazar loxicha.

24. ngùth  dûb  xa' nzelêh  gǎn  Kǎn.
 ŋ-gùθ dûb ʃaˀ n-zelæ̂ gǎn kǎn

14  esta palabra parece consistir en dos morfemas, be, que puede ser el mismo morfema no glosado que 
aparece en las líneas 31 y 37, y leh', que en otros contextos marca elementos de la estructura de la informa-
ción (foco, tópico, ver las líneas 12 y 44).
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 r-pfv\morir  uno  3hd  eSt-llamarse  finado  cándida
 r-pfv\die  one  3hd  Sta-be.named  dead.person  cándida

 Se murió una que se llama finada Cándida.
 a person named the late cándida died.

25. stúb  xa' nazêh latyo'-n  xenzelêh, 
 s-túb ʃaˀ ná=zæ̂ latʲoˀ=n̂, ʃe=n-zelæ̂,
 fut-uno  3hd  neg=irr.x15 corazón=1Sg  inte=eSt-llamarse
 fut-one  3hd  neg=irr.x  corazón=1Sg  inte=Sta-be.named

 otra persona no me acuerdo, cómo se llama,
 i don’t remember the other person’s name, how d’ya say,

26. kwént  ga'lpa',  xenzelêh,
 kʷént gaˀlpaˀ,  ʃe=n-zelæ̂
 cuento  serio  inte=eSt-llamarse
 story  serious  inte=Sta-be.named

 la mera verdad.
 to be honest.

27. dûb  megôts  tě	 dûb  xa' nzelêh  Cirilo. 
 dûb me+gôt͡ s tě dûb ʃaˀ n-zelæ̂ Cirilo 
 uno  3hr+hembra  gen uno  3hd  eSt-llamarse  cirilo 
 one  3hr+female  gen one  3hd  Sta-be.named  cirilo 

 Fue la señora de una persona que se llama Cirilo.
 she was the wife of a person named cirilo.

28.  stúb  megôts  tě  stúb  xa'  nzelêh  Béd.
 s-túb me+gôt͡ s tě s-túb ʃaˀ n-zelæ̂ béd
 fut-uno  3hr+hembra  gen  fut-uno 3hd  eSt-llamarse  Pedro 
 fut-one  3hr+female  gen  fut-one 3hd  Sta-be.named  Pedro 

 otra señora de otra persona que se llama Pedro.
 the other woman was the wife of another person named Pedro.

29. gǎb  nhó  tǒp  gǎnwê  nzho'b  wìzhwê.
 g-ǎb ŋó tǒp gǎn=wê n-ʐoˀb wìʐ=wê

15  la combinación de este verbo, de glosa desconocida, con latyo’ es una expresión idiomática de pa-
labras independientes y no un compuesto verbal. véase la línea 32 en Beam de azcona et al. (2013), donde 
un enclítico adverbial de segunda posición /=tá/ se agrega al final de zéh, cosa que sería agramatical si se 
tratara de un compuesto verbal con latyo’ incorporado.
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 irr-decir\pot  1incL dos\pot  finado=diSt  eSt-estar16   sol=diSt

 irr-say\pot  1incL  two\pot  dead.person=diSt  Sta-estar  sol=diSt

 vamos a decir que dos difuntos estaban velando esa noche. 
 let’s say that two dead people were there that day.

30. nà  sâ  nzhò  yezhbeh' xwe'z  zhowê, 
 nà sâ n-ʐò jêʐ+bæˀ ʃweˀz ʐowê
 y  1excL  eSt-haber  pueblo+cielo  latihueche  entonces 
 and  1excL  Sta-exist  town+sky  latihueche  then 

 Y nosotros estamos en el Rancho Latihueche entonces,
 and we were at the latihueche ranch then,

31.  nà  belítsa' como  gotla' teh'l, ndekenà-x, 
 nà be=lí=t͡ saˀ como gotlaˀ tæˀl n-d-e+kenà=ʃ
 y  x=así=no.más como  mitad noche  eSt-r2-aux+cuidar=3hd

 and  x=like.this=just  like half night Sta-r2-aux+take.care.of=3hd

 y así como medianoche, están cuidando ellos (los tamales),
 and like around midnight, they were looking after (the tamales),

32.  xuzgól  nâ,  xna'-n,  
 ʃuz+gól nâ ʃ-naˀ=n̂ 
 papá+anciano 1Sg  inaL-madre=1Sg 
 father+elder  1Sg  inaL-mother=1Sg

 mi abuelito, mi mamá, 
 my grandfather, my mother, 

33. gǎn  xǔz  nâ,  gǎn  xněts  nâ, 
 gǎn ʃǔz nâ gǎn ʃ-nět͡ s nâ 
 finado  papá\1Sg  1Sg  finado  inaL-tía 1Sg

 dead.person  father\1Sg  1Sg  dead.person  inaL-aunt 1Sg

 finado mi papá, finada mi tía,
 my late father, my late aunt,

16  este lexema parece ser un verbo posicional. Hay una semejanza fonológica con los verbos ‘sentarse 
(encima de algo)’ y ‘colocar’. está registrado en otros contextos refiriéndose a la posición de huevos en un 
nido y la existencia de cataratas en un ojo. las dos veces que ocurre en este texto (ver también la línea 44) 
parece indicar la posición del cuerpo de un finado mientras sus seres queridos lo están velando. norma leti-
cia vásquez Martínez (c. p.) sugiere que la glosa podría ser ‘estar puesto’, basándose en una cognada, /ʒòˀb/ 
‘puesto’, en el zapoteco de san Pedro Mixtepec, donde también se usa este término en este contexto, ya que el 
cuerpo del difunto se pone sobre algo más (un petate, una mesa, etc.). 
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34. téhtsa' xa'wê, 
 tǽ=t͡ saˀ ʃaˀ=wê
 todo=no.más 3hd=diSt

 all=just  3hd=diSt 
 toda esa gente,
 all those people,

35. ndekenà-x  yêts tamǎl  btseyî  tě-x,
 n-d-e+kenà=ʃ jêt͡ s tamǎl btsejî tě=ʃ
 eSt-r2-aux+cuidar=3hd  olla tamal  tamal.de.frijol gen=3hd 
 Sta-r2-aux+take.care.of=3hd  pot tamale  bean.tamale  gen=3hd 

 están cuidando la olla de tamalitos de frijol de ellos. 
 are taking care of the pot of their bean tamales, 

36. pár  gǎyéwê.  
 pár g-ǎj=é=wê
 para  irr-cocerse\pot=3inan=ed.diSt 
 for  irr-get.cooked\pot=3inan=de.diSt 

 para que se cuece entonces.
 so that they would cook then.

37. nà  belí  gornâ  mbleh'ch  xa', 
 nà be=lí gor+nâ m-b-læˀt͡ ʃ ʃaˀ
 y  x=así  hora+reL  r-pfv-oír  3hd

 and  x=like.this  hour+reL  r-pfv-hear  3hd

 Y así cuando escucharon ellos,
 and (they were) like this when they heard,

38. nhwtêzhta'  dûb xbì  xagôts  yèk  yè,
 ŋ-w-t-êʐ=taˀ dûb ʃ-bì ʃa+gôt͡ s jèk jè
 r-pfv-r2-gritar=ya  uno inaL-aire  3hd+hembra Sr.cabeza  cerro
 r-pfv-r2-scream=already  one inaL-air  3hd+female rn.head  hill

 gritó una pena en la cumbre de un cerro,
 a woman’s spirit scream on top of the hill,

39.  dûb  yè  nzelêh  Yè  ntsô.
 dûb jè n-zelæ̂ jè nt͡ sô
 uno  cerro  eSt-llamarse  cerro  horcón
 one  hill  Sta-be.named  hill  forked.post

 un cerro se llama Cerro Horcón.
 a hill called forked Post Hill.
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40.  dûb  xa' nhwtêzh  yèk  yè.
 dûb ʃaˀ ŋ-w-t-êʐ jèk jè
 uno  3hd  r-pfv-r2-gritar  Sr.cabeza  cerro
 one  3hd  r-pfv-r2-scream  rn.head  hill

 una gente gritó en la cumbre de un cerro.
 a person screamed on top of the hill.

41. stúb  xa'  nhwtêzh  galxàn  yè.
 s-túb ʃaˀ ŋ-w-t-êʐ gal+ʃàn jè
 fut-uno  3hd  r-pfv-r2-gritar  derecho+bajo  cerro
 fut-one  3hd  r-pfv-r2-scream  straight+base  hill

 otra gente gritó para abajo del cerro.
 another person screamed at the base of the hill.

42. dûb  xa' nkâb  xa' ndô  tsâ-x.
 dûb ʃaˀ n-kâb ʃaˀ ndô t͡ sâ=ʃ
 uno  3hd  r.ipfv-contestar  3hd  Sr.cara  compañero=3hd

 one  3hd  r.ipfv-answer  3hd  rn.face  companion=3hd

 una gente contesta a su compañero.
 one person was responding to the other.

43. nà  tǒp  gǎn  tawê  nkehzèh. 
 nà tǒp gǎn ta=wê n-kæ+zæ̀
 y  dos  finado  3inan=diSt eSt-pegar+inf.caminar
 and  two  dead.person 3inan=diSt Sta-stick.on+inf.walk

 Y dos difuntos son esos que andan.
 and those were two dead people walking along.

44. leh' gǎnwê  nzho'b  górwê.
 læˀ gǎn=wê n-ʐoˀb gór=wê
 top  finado=diSt eSt-estar hora=diSt

 top  dead.person=diSt Sta-be  time=diSt

 esos difuntos los están velando a esa hora.
 the deceased were laid out at their wakes at that time.

45. teh'lwê  ndeyùn  xa' belár  gǎn nì  tě	 gǎn,
 tæˀl=wê n-d-e+j-ùn ʃaˀ belár gǎn  nì tě gǎn
 noche=diSt eSt-r2-aux+inf-hacer  3hd  velar  finado  casa  gen  finado
 night=diSt  Sta-r2-aux+inf-do  3hd  velar  dead.person house gen  dead.person

 esa noche los están velando a los difuntos en sus casas de los difuntos,
 that night they were staying up praying for the dead in their homes,
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46. pár  ga'ch  gǎn  gathxeh'wê. 
 pár g-aˀt͡ ʃ gǎn g-aθ+ʃæˀ=wê
 para  irr-enterrarse  finado  irr-acostarse+luz=ed.diSt

 for  irr-get.buried  dead.person irr-lie.down+light=de.diSt

 para que se entierren los difuntos al otro día.
 so that they would be buried once the new day dawned.

47. nà  nanî  xagǒx  té-n
 nà na=nî ʃa+gǒʃ té=n
 y  neg=irr.ver17  3hd+viejo  gen\1Sg=1Sg

 and  neg=irr.see  3hd+old  gen\1Sg=1Sg

 Y no saben mis abuelos
 and my grandparents didn’t know

48. ni tò  ta'  ngùthwê.
 ni tò taˀ ŋ-gùθ=wê
 ni  quién  3inan  r-pfv\morir=ed.diSt

 neg  who  3inan  r-pfv\die=de.diSt

 quién sabe quién es el que murió entonces.
 who it was that had died.

49. ngothxeh'wê  mbîn  xa'.
	 ŋ-goθ+ʃæˀ=wê m-bîn ʃaˀ
 r-pfv\acostarse+luz=ed.diSt r.pfv-saberlo  3hd

 r-pfv\lie.down+light=de.diSt r.pfv-find.out  3hd

 al amanecer supieron ellos.
 then at daybreak they found out.

50. nzěh  stúb  xa' xenzelêh  xwe'z  nzěh-x.
 n-zæ̌ s-túb ʃaˀ ʃe=n-zelæ̂ ʃweˀz n-zæ̌=ʃ
 eSt-venirse fut-uno 3hd  inte=eSt-llamarse  latihueche  eSt-venirse=3hd

 Sta-come fut-one 3hd  inte=Sta-be.named  latihueche  Sta-come=3hd

17  este verbo aquí se traduce con el verbo ‘saber’ pero no tengo ninguna forma parecida registrada con 
este sentido, aunque sí hay un verbo /nî/ registrado con el sentido ‘ver’. verbos de percepción (visión, audi-
ción, etc.) suelen ser usados con sentido de ‘entender, comprender, saber’ en muchas lenguas humanas, así 
que este análisis es semánticamente factible. sin embargo, requiere más investigación morfológica porque 
este verbo ‘ver’ tiene palatalización en el potencial /ɲî/, aunque no en el contrafactual morfológico /ŋnî/. la 
hipótesis actual es que en la línea 47 vemos la construcción contrafactual con el proclítico negativo más la 
forma irrealis del verbo y que esta construcción sintáctica es el étimo del contrafactual morfológico. la falta 
de palatalización en ambas señala la necesidad de investigar más la idea de que la palatalización en verbos 
como éste esté asociada con el potencial y no con la categoría más amplia del modo irrealis. 
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 Se vino otra persona, como se dice, a Latihueche se vino.
 another person came, how d’ya say, came to latihueche.

51. nzehnâ-x,  xenzelêh, xuzzha'p  xa',  gǎn  nikanór.
 n-zæ+nâ=ʃ ʃe=n-zelæ̂  ʃùz+ʐaˀp ʃaˀ gǎn nikanór
 eSt-venirse+m.ver=3hd  inte=eSt-llamarse  papá+muchacha  3hd  finado  nicanor
 Sta-come+m.see=3hd  inte=Sta-be.named  father+girl  3hd  dead.p  nicanor

 Se vino a ver, cómo se llama, a su suegro, el finado nicanor.
 He came to see, how d’ya say, his father-in-law, the late nicanor.

52. ndàb  xa',  “tal  gǎnndeh'  ngùth”. 
 n-d-àb ʃaˀ tal gǎn=ndæˀ ŋ-gùθ
 r-pfv18-decir 3hd  tal  finado=prox  r-pfv\morir
 r-pfv-say  3hd  such.and.such dead.person=prox  r-pfv\die

 dijeron “este difunto se murio”.
 they said, “such-and-such a deceased person died.”

53.  “aaaaaa,”  ndàb  xa', 
 aːː n-d-àb ʃaˀ
 ah  r-pfv-decir  3hd 
 ah  r-pfv-say  3hd 

 “ah,” dijeron ellos, 
 “ah,” they said,

54. “gǎnwê  ta' nkehzehyo'n  teh'lwê.
 gǎn=wê taˀ n-kæ+zæ+j-oˀn tæˀl=wê
 finado=diSt  3inan  eSt-pegar+inf.caminar+m-llorar  noche=ed.diSt

 dead.person=diSt  3inan Sta-stick+inf.walk+m-cry  night=de.diSt

 esos difuntos eran que anduvieron llorando de noche entonces.
 those dead people were the ones going around wailing at night then.

55. ndetidbì  látyo' gǎn.
 n-d-e+tid+bì latʲoˀ gǎn
 eSt-r2-aux+inf.pasar+aire  corazón  finado
 Sta-r2-aux+inf.pass+air  heart  dead.person

 Se están suspirando.
 the dead people’s spirits were draining out of them.

18  en muchas (¿o todas?) lenguas zapotecas, se usa una forma del verbo ‘decir’ con el prefijo imperfecti-
vo, pero con el sentido perfectivo. aquí he glosado según su significado y no su forma morfológica.
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56. nkehzehyo'n  gǎn  nêz  nâ  ngwzèh  gǎn,
 n-kæh+zæ+j-oˀn gǎn nêz nâ ŋ-gw-zæ̀ gǎn
 eSt-pegar+inf.caminar+m-llorar finado  camino reL  r-pfv-caminar finado
 Sta-stick+inf.walk+m-cry  dead.person road  reL  r-pfv-walk  dead.person

 andan llorando los difuntos (en) el camino que anduvieron los difuntos,
 the dead people were walking along crying on the path that the dead walked,

57. xenzelêh,
 ʃe=n-zelæ̂
 inte=eSt-llamarse 
 inte=Sta-be.named 

 cómo se llama, 
 how d’ya say,

58. tawê  ta'nâ  nkehzèh  téhtsa'.”
 ta=wê taˀ+nâ n-ke+zæ̀ tǽ=t͡ saˀ 
 3inan=diSt  3inan+reL  eSt-pegar+inf.caminar  todo=no.más
 3inan=diSt  3inan+reL  Sta-stick+ inf.walk  all=just

 por eso es que19 andan todos.”
 the one that everyone walks.”

59. nà  téhtsa' xagǒxwê  mbzhêb  zhowê,
 nà tǽ=tsaˀ ʃa+gǒʃ=wê m-b-ʐêb ʐowê
 y  todo=no.más  3hd+viejo=ed.diSt r-pfv-espantarse  entonces
 and  all=just  3hd+old=de.diSt  r-pfv-scare  then 

 Y toda la gente vieja, entonces, se espantaron entonces, 
 and so all the old people had been frightened then,

60. kenâ  mbleh'ch  xa' nbèzh  xbì  xagôtswê.
 kenâ m-b-læˀt͡ ʃ ʃaˀ n-b-èʐ ʃ-bì ʃa+gôt͡ s=wê
 porque  r-pfv-oír 3hd  r.ipfv-r1-gritar  inaL-aire  3hd+hembra=diSt

 because r-pfv-hear  3hd  r.ipfv-r1-scream inaL-air  3hd+female=diSt

 porque escucharon ellos que grita el tono.
 because they had heard the spirit of that dead woman scream.

61. Belí  belí  nzhabezèh-y  más  gâx.
 be=lí be=lí n-ʐa+be+zæ̀=j ́ más gâʃ

19  Por la forma de esta traducción, primero pensé que quería decir ‘por esta razón todos están caminan-
do’, como si esta noticia explicara más actividad en el rancho, pero ahora lo entiendo más como ‘por ese 
(camino) que andan todos (después de morirse)’.
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 x=así  x=así  r.ipfv-irse+m.aux+inf.caminar=3inan  más  cerca
 x=like.this  x=like.this  r.ipfv-go.away+m.aux+inf.walk=3inan  more  close

 así, así venía caminando más cerquita.
 like this, like this it had come walking ever closer.

62.  nguzhǎl xa',
 ŋ-guʐǎl ʃaˀ 
 r-pfv\darse.cuenta  3hd

 r-pfv\notice  3hd

 Se dieron cuenta ellos,
 they had perceived,

63. como dûb cincuenta metros no más ngwtêzh xagôts,
 como dûb cincuenta metros no más ŋ-gw-t-êʐ ʃa+gôt͡ s
 como  uno  cincuenta metros no más  r-pfv-r2-gritar  3hd+hembra
 like  one  fifty meters no more  r-pfv-r2-scream  3hd+female

 como unos cincuenta metros nada más gritó la mujer,
 the woman scream from like only some fifty meters away,

64. nà  ndo'n  xagôts.
 nà n-d-oˀn ʃa+gôt͡ s
 y  r-ipfv-llorar  3hd+hembra
 and  r-ipfv-cry  3hd+female

 y llora la mujer.
 and the woman had cried.

65. más  mbzhêb  xa'.
 más m-b-ʐêb ʃaˀ
 más  r-pfv-espantarse  3hd

 more  r-pfv-become.afraid  3hd

 más se espantaron.
 they had become even more frightened.

66. ngwandô  ngwlô-x  ladyìch  tě-x  yèk  xa'.
 ŋ-gw-a+ndô ŋ-gw-l-ô=ʃ lad+jìt͡ ʃ tě=ʃ jèk ʃaˀ
 r-pfv-ir+cara  r-pfv-r2-poner=3hd  tela+pelo  gen=3hd  cabeza  3hd

 r-pfv-go+face  r-pfv-r2-put=3hd  cloth+hair gen=3hd  head  3hd

 acabaron de cubrirse la cobija toda su cabeza de ellos.
 they ended up pulling their blanket over their heads.
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67. nhwxên  xka'l  xa'.
 ŋ-w-ʃ-ên ʃ-kaˀl ʃaˀ
 r-pfv-r2-agarrar  inaL-sueño  3hd

 r-pfv-r2-grab  inaL-sleep  3hd

 agarró su sueño de ellos.
 their sleepiness caught up with them.

68. Mbàn  xa'.
 m-bàn ʃaˀ
 r.pfv-despertarse  3hd

 r.pfv-wake.up  3hd

 Se despertaron ellos.
 they woke up.

69. Zi'lta' ndunbe'y  xa',
 ziˀl=taˀ n-d-un+beˀj ʃaˀ
 temprano=ya  r.ipfv-hacer+pensamiento  3hd

 early=already  r.ipfv-do+thought  3hd

 Tempranito piensan ellos, 
 early in the morning they were thinking,

70.  “xemód  lí nbèzh  gǎnwê?” 
	 ʃe-mód li n-b-èʐ gǎn=wê
 inte-modo  así r.ipfv-r1-gritar  finado=ed.diSt

 inte-way  like.this r.ipfv-r1-scream  dead.person=de.diSt

 “¿por qué así grita el difunto entonces?” 
 “why did the dead person scream like that?”

71. ta'ndeh'  ngòk  kwént  tě	 tǒp  xbì  gǎn,
 taˀ=ndæˀ ŋ-gòk kʷént tě tǒp ʃ-bì gǎn
 3inan=prox  r-pfv\hacerse  cuento  gen  dos\pot inaL-aire  finado 
 3inan=prox  r-pfv\become  story  gen  two\pot  inaL-air  dead.person 

 esto fue el cuento de dos tonos de difunto, 
 this was the story of the two dead people’s spirits,

72. nà  xuzgól  nâ,  guadalupe,  làt  Xwe'z.  
 nà ʃuz+gól nâ guadalupe làt ʃweˀz
 y  papá+anciano  1Sg  guadalupe  llano  latihueche 
 and  father+elder  1Sg  guadalupe  plain  latihueche 

 y el finado mi abuelito guadalupe, en el Llano Latihueche.
 and my late grandfather, guadalupe, on the latihueche plain.
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abreviaturas

 1excL primera persona exclusivo
 1Sg primera persona singular
 3hd tercera persona humano desconocido
 3hr tercera persona humano de respeto
 3hf tercera persona familiar
 3inan tercera persona inanimado
 agt agentivo
 aux auxiliar
 diSt distal
 de discourse element
 ed elemento discursivo
 eSt estativo
 fut futuro
 gen genitivo
 inaL inalienable
 inte interrogativo
 ipfv imperfectivo

 irr irrealis
 m forma verbal que combina con verbo de mo-  
  vimiento
 pot potencial
 pfv perfectivo
 prox proximal
 r realis
 rn relational noun
 r1 remplacivo 1 (se agrega a la raíz para for-  
  mar el tema imperfectivo)
 r2 remplacivo 2 (se agrega a la raíz para for-  
  mar el tema perfectivo)
 reL relativo
 Sr sustantivo relacional
 Sta stative
 top tópico
 x morfema de glosa desconocida
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