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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

���

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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Un recorrido lingüístico septentrional

A Linguistic Overview of Northern Mexico

1. Introducción

la documentación lingüística definida como una subdisciplina que se encarga de la 
creación del registro multipropósito de muestras de lengua de hablantes y signantes a 
través de medios audiovisuales ha tenido cambios en su historia. actualmente entende-
mos a la lingüística documental como una parte de la lingüística a la que le concierne, 
además del registro, la anotación, traducción, preservación y distribución de los mate-
riales resultantes en los procesos de documentación (austin, 2012). sin embargo, en sus 
inicios esta disciplina fue considerada mucho más limitada a la creación de gramáticas, 
diccionarios y colecciones de textos de lenguas minorizadas, un tipo de documentación 
que podemos llamar a la Boas, siguiendo a uno de los precursores en la lingüística y an-
tropología estadounidense, franz Boas y sus colecciones de textos en lenguas indígenas, 
entre otros materiales.1

el papel de la lingüística documental como complemento a los procesos de revitali-
zación y revalorización de las lenguas y culturas originarias ha sido central, a la vez que 
ha tenido un auge a partir de mediados de los noventas, producto tanto del acelerado 
desplazamiento lingüístico global como del financiamiento de programas que apoyan 
proyectos concretos de documentación, por ejemplo The Documentation of Endangered 
Languages Programme (doBeS por sus siglas en alemán) financiado hasta el año 2013 
por la fundación volkswagen en alemania; el Endangered Languages Documentation 
Programme (eLdp) financiado por arcadia desde el año 2002 y el programa de Docu-
menting Endangered Languages (deL) auspiciado por la National Science Founda-
tion (nSf) de estados unidos desde el año 2005 hasta el 2019 (se ha reemplazado este 
programa por el que se llama Dynamic Language Infrastructure, neh Documenting 
Endangered Languages (dLi-deL) que cuenta con financiamiento por el nSf y por el 
National Endowment for Humanities (neh)), solo por mencionar los más reconocidos 
y de prestigio internacional.

1  Para una revisión de la labor de Boas en la lingüística documental y el posterior desarrollo de una 
metodología lingüística centrada en el texto, consúltese epps et al. (2017).
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dicho papel toma mayor relevancia al inicio del denominado decenio internacional 
de las lenguas indígenas del Mundo (idiL 2022-2032 por sus siglas en inglés) proclama-
do por parte de la uneSco con el objetivo de atraer la atención global hacia la complicada 
situación local en que muchas lenguas están inmersas toda vez que se pretende también 
movilizar a los agentes involucrados y los recursos destinados para la preservación, revi-
talización y promoción del patrimonio lingüístico.

la revista Tlalocan se ha especializado desde su primer número, publicado en 1943, 
en dar a conocer la documentación de fuentes y textos de tradición oral en lenguas ori-
ginarias de México, guatemala y el suroeste de estados unidos. los objetivos de la revista 
Tlalocan coinciden con los proclamados para este idiL 2022-2032 en tanto que buscan 
promover la documentación, preservación y divulgación de las lenguas nacionales toda 
vez que visibilizan las situaciones de riesgo de estas.

con lo anterior como antecedente, es necesario reconocer que, en el contexto nacional 
mexicano, aún es poco conocida la diversidad lingüística existente en el norte de México, 
razón por la cual resulta apremiante crear espacios donde se reconozca esta diversidad. 
el presente volumen especial que consiste en dos números de la revista Tlalocan titulado 
“textos orales en lenguas del norte de México” persigue dos objetivos. el primero es dar a 
conocer una muestra de textos orales pertenecientes a las distintas variantes lingüísticas 
habladas en el norte de México. un segundo objetivo es presentar de manera concisa al 
escenario nacional e internacional los tipos de documentación lingüística que se realizan 
en diferentes latitudes en el territorio nacional. de esta manera, cada contribución del vo-
lumen presenta una breve semblanza del estado del arte en cuestión de documentación 
y descripción lingüística, así como también se proporciona una muestra de habla con 
análisis lingüístico obtenida a partir de dicha documentación.

en este primer número del volumen XXviii presentamos textos recopilados en la len-
gua aislada seri (sei), las lenguas yumanas kumiay de san José de la Zorra (dih) y pa 
ipai de santa catarina (ppi), y las lenguas yutoaztecas mexicanero nawat de san Pedro 
Xícoras, durango (azd), mexicanero nawat de saycota, nayarit (azn) y mayo de las cu-
lebras, sinaloa (mfy). en las siguientes secciones presentamos la estructura general del 
volumen (§2) y los detalles de las contribuciones recibidas para este número (§3).

2. Estructura del volumen

con el objetivo de mantener una organización similar entre todas las contribuciones, 
cada una se presenta siguiendo un orden de secciones y de contenidos. no todas las con-
tribuciones tienen todas las secciones a continuación descritas. sin embargo, el orden en 
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que se presentan sí se mantiene para todas. describimos las diferentes secciones que cons-
tituyen el volumen pese a mantener el formato característico de la revista Tlalocan. lo 
anterior pensando en la posible audiencia que no esté familiarizada con dicho formato.

el grupo y su lengua

la primera sección presenta una introducción general a la población cuya lengua se 
describe, como número de hablantes, clasificación lingüística, localización geográfica, 
variantes identificadas de la lengua, entre otros temas relevantes. en esta misma sección 
se rescata también la publicación previa de otros textos en la revista Tlalocan o, en su 
defecto, se menciona la ausencia de estos. es de reconocerse que algunas de las contri-
buciones representan el primer texto en la lengua en cuestión publicado en la revista o 
publicado con análisis lingüístico a detalle.

características de la lengua

la segunda sección proporciona un breve perfil tipológico de la lengua, siempre partien-
do de las características gramaticales específicas que pueden resultar de interés, así como 
aquellas particularidades que resultan necesarias para comprender el texto y las glosas. 
algunos de los artículos presentan el inventario fonémico, algunos procesos fonológicos 
comunes, las características flexivas de la lengua, el orden de elementos o algún rasgo 
que se consideró pertinente para el texto presentado. los ejemplos que se utilizaron para 
esta sección pueden haber sido tomados del mismo texto presentado (en cuyo caso se 
explicita el número de ejemplo en el texto), elicitados en un proyecto de documentación, 
en un proyecto de descripción o en un proyecto conjunto de documentación y descrip-
ción de cada investigador/a o de otros materiales como gramáticas y estudios lingüísti-
cos. cuando los ejemplos en el texto no presentan una referencia explícita de la fuente, 
debe entenderse que fueron recabados por los mismos autores en colaboración con ha-
blantes de la lengua, quienes pueden ser también coautores de trabajos en este volumen.

Representación gráfica

la tercera sección persigue dos objetivos. el primero es presentar las propuestas de escri-
tura que existan para la lengua en cuestión. en algunos casos hay más de un sistema de 
representación gráfica conocido e incluso más de uno puede estar siendo utilizado en la 
creación de materiales (por ejemplo escritura comunitaria, escritura propuesta por un/a 
lingüista, propuesta por una institución, norma de escritura de inaLi, etc.); en otros casos 
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las propuestas de escritura se reducen a una sola de reciente uso o a una propuesta de 
uso ya consolidado. cada artículo retoma este tema además de que presenta un listado 
de grafías con ejemplos de uso.

con el fin de mantener un mismo formato característico de la revista, las contribucio-
nes emplean un juego de líneas de representación y análisis en todos los textos. algunos 
autores hacen uso de todas las líneas que aparecen en (1), mientras que algunos pres-
cinden de algunas de ellas, como por ejemplo la línea de traducción literal. en la medida 
de lo posible se retoman las convenciones de glosado interlineal como se plantea en las 
Leipzig Glossing Rules (comrie et al., 2015).

1. Representación (orto)gráfica (texto en lengua indígena).
 Representación (morfo)fonológica
 glosas léxicas y gramaticales
 Traducción libre a la metalengua.

estado de la documentación

la cuarta sección de cada artículo tiene el objetivo de sintetizar de manera concreta y 
clara los estudios lingüísticos disponibles y una breve descripción de los esfuerzos de do-
cumentación que se han hecho para la lengua o comunidad en cuestión. es de destacar 
que el estado del arte en cuestión de estudios descriptivos es dispar para cada lengua y/o 
comunidad. 

aunque cada autor/a(s) del volumen no hace(n) la aclaración, consideramos impor-
tante, inicialmente, hacer una distinción entre, por un lado, la documentación lingüística 
a la SoaS,2 es decir, un proyecto de documentación financiado que tiene como fin prima-
rio el registro y archivo organizado de la lengua y como posible fin secundario la descrip-
ción lingüística; y por el otro, la descripción lingüística que involucra trabajo de campo y 
documentación de niveles descriptivos específicos (por ejemplo fonología, sintaxis, etc.). 
Hacemos la distinción solamente con el propósito de señalar que cualquier proyecto de 
descripción lingüística (o etnográfica) es, potencialmente, compatible con un proyecto 
de documentación. sin embargo, la ausencia de financiamiento o de respaldo de una 
organización o institución internacional parece opacar esta convergencia. con esto pre-
tendemos desasociar la aparente relación directa que existe entre la documentación lin-

2  la School of Oriental and African Studies (SoaS por sus siglas en inglés) de londres, hospedó el pro-
yecto de eLdp por veinte años, hasta el año 2022 cuando se decidió trasladar el programa a Berlín. aunque 
el financiamiento proviene de Arcadia Fund, es común que los proyectos eLdp sean referidos como SoaS.



un recorrido lingüístico septentrional 15

vol. xxviii | núm. 1 | primavera-verano | 2023 | 11-20 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

güística y la obtención de un proyecto financiado, liderado por un investigador para dar 
lugar también a la agencia de los esfuerzos y deseos de las mismas comunidades de 
documentar su propia lengua, en ocasiones acompañados de un lingüista. enfatizamos 
también el potencial que toda investigación lingüística o etnográfica tiene en el terreno 
de la documentación. 

Hay que mencionar que el proceso de almacenamiento y preservación de los me-
dios y los metadatos (llamado archiving en inglés) en un repositorio institucional es la 
parte que probablemente más diferencia a los proyectos de descripción lingüística que 
involucran trabajo de campo de los proyectos de documentación, pues a través de un 
repositorio virtual es que se puede dar acceso a un relativo mayor número de usuarios 
de los materiales. sin embargo, los repositorios existentes se encuentran en instituciones 
fuera de México como el Archive of Indigenous Languages of Latin America (aiLLa) de 
la universidad de texas en austin o el repositorio Endangered Languages Archive (eLar) 
de eLdp, lo cual puede dificultar su uso por comunidades de México.3

a este respecto, los textos aquí presentados provienen de una diversidad de escenarios: 
de proyectos de descripción lingüística recientes con comunidades de pocos hablantes, de 
proyectos de documentación y descripción simultáneos en diferentes comunidades, hasta 
de proyectos que se han mantenido por décadas como es el caso del proyecto de docu-
mentación con la comunidad de los comcaac (seri). es necesario enfatizar el hecho de 
que todos los proyectos, aunque de naturaleza variada, han resultado fructíferos y las 
muestras de textos orales aquí presentadas dan cuenta de ello.

acerca del texto

la quinta sección es también importante pues en ella se describen los “metadatos del tex-
to”, es decir, aquí se proporciona información acerca de la obtención del texto tales como: 
fecha de grabación, lugar, contexto de la grabación (por ejemplo charla informal, elicita-

3  las únicas opciones mexicanas de nuestro conocimiento son: i) el acervo de lenguas indígenas na-
cionales (aLin) del inaLi que solamente almacena el trabajo de documentación lingüística desarrollado por el 
instituto desde su creación; ii) el repositorio Masad de la universidad de sonora <http://www.masad.uson.
mx>, que alberga versiones ligeras de grabaciones y transcripciones de estas en formato Word o excel reali-
zadas por investigadores de la institución o estudiantes; iii) el repositorio del laboratorio nacional de Mate-
riales orales (Lanmo) que contiene, mayormente, medios audiovisuales del registro del patrimonio cultural 
de México, el cual no se restringe a lenguas originarias ni a registros lingüísticos; iv) el acervo del centro de 
estudios superiores en antropología social (cieSaS) <https://ciesas.edu.mx/investigacion/acervo-digital-de-
lenguas-indigenas/>, y v) el repositorio de la fonoteca nacional donde se encuentran grabaciones de audio 
de varias lenguas indígenas de México, aunque este es el único de los mencionados que solamente es para 
consulta física en las instalaciones de la fonoteca.
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ción semi-dirigida, habla espontánea, receta, descripción, etc.), el nombre del narrador/a, 
y mención de otros colaboradores en caso de que se cuente con un equipo de trabajo 
extendido. en ese sentido, la revista Tlalocan y este volumen en particular mantienen un 
compromiso con la transparencia de los créditos que cada colaborador de un proyecto de 
documentación o descripción debe recibir. Para esto, cada contribución lista al inicio a 
todas las personas involucradas en el proceso de preparación del manuscrito, así como de 
la narración y procesamiento del texto (por ejemplo quién graba, quién transcribe, quién 
coteja, quién traduce y cada una de las tareas que pueden estar siendo distribuidas entre 
todos los integrantes del proyecto de documentación o descripción lingüística.

Posterior a las cinco secciones antes descritas, se presentan las versiones íntegras de 
los textos en la lengua, seguidas de la versión en español o inglés y, por último, una ver-
sión con análisis lingüístico y glosa léxica y gramatical.

3. Contribuciones

en primer lugar, debemos mencionar la favorable respuesta que tuvimos a la convocato-
ria de este volumen especial centrado en lenguas del norte de México. las contribuciones 
recibidas ascienden a 11, por lo cual fue necesario editar dos números de la revista; las 
primeras seis contribuciones aparecen en este volumen 28, número 1 y pueden identifi-
carse en el mapa 1.

la primera contribución intitulada “The North Star and the Captain” es una na-
rración originalmente creada por el escritor y promotor cultural seri lorenzo Herrera† 
quien redactó la primera versión escrita del texto. Posteriormente, él mismo preparó una 
versión leída de la narración. el análisis y el texto introductorio corren a cargo del lin-
güista stephen Marlett.

Resulta necesario y destacable mencionar el origen del texto debido a que se trata de 
una narración conocida por los comcaac, que se recupera en parte desde la tradición 
oral, pero también desde las prácticas de escritura que algunos miembros de la comuni-
dad seri han desarrollado producto de los proyectos de documentación tanto etnográfica 
como lingüística a lo largo de décadas a partir de los estudios de edward Moser y Mary 
Beck Moser en los años sesenta.

el artículo presenta, además de una caracterización de la lengua y el sistema de re-
presentación gráfica, una muy detallada revisión de los estudios existentes en cuestión de 
descripción lingüística y documentación etnográfica y etnobotánica. esta contribución 
resultará en una lectura obligada para quienes requieran tener una mirada panorámica 
de los estudios en la lengua seri.
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la segunda contribución se titula “tres conversaciones en kumiay de san José de la 
Zorra” a cargo de carlos ivanhoe gil Burgoin e igor vinogradov en conjunción con Rosa 
María silva y Beatriz carrillo espinoza, colaboradoras en el registro de su lengua.

es de destacar que los autores optan por la conversación, un tipo de muestra de habla 
que, aunque se considera espontánea por excelencia, los proyectos de documentación 
suelen no representar en sus muestras, o al menos no en la misma medida que encon-
tramos muestras de habla monológicas. es probable que detrás de esta ausencia en re-
presentatividad se encuentre la dificultad metodológica que involucra la transcripción y 
representación del habla en interacción (por ejemplo traslapes, discontinuidad de unida-
des, gesticulaciones, etc.). 

las comunidades lingüísticas yumanas, como es el caso del kumiay, suelen encon-
trarse en patrones de asentamiento muy disperso, por lo que una muestra de habla en 
interacción es cuanto más significativa. Por todo lo anterior, aunado a que se trata del 
primer texto en la lengua kumiay publicado en la revista Tlalocan, reconocemos el valor 
documental extraordinario de esta contribución.

la tercera contribución “narraciones y recetas tradicionales en lengua pa ipai de san-
ta catarina” está a cargo de Manuel alejandro sánchez fernández e ivette selene gonzá-
lez castillo como los documentadores del texto, en conjunto con amalia cañedo albañez, 

Mapa 1. comunidades donde se hablan las lenguas del presente volumen.
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armandina gonzález castro, cristina castro Álvarez y María eloísa gonzález castro, ha-
blantes de la lengua pa ipai y colaboradoras del proyecto de documentación a cargo de 
la traducción y narración de los textos. es de destacarse que los autores desarrollan un 
proyecto de documentación que busca también la creación de materiales didácticos para 
su distribución en las comunidades pa ipai.

como se mencionó anteriormente, las comunidades donde se hablan lenguas de la 
familia yumana suelen contar con un número reducido de hablantes. Para el caso del pa 
ipai de santa catarina, la comunidad más densamente poblada, esta no es la excepción. 
la decisión del equipo documentador de presentar textos representativos de más de un 
género es loable debido a que es posible tener una panorámica más amplia de la lengua 
en sus diferentes usos como lo son la narración y las recetas procedimentales. asimismo, 
los textos recuperan conocimiento tradicional a través de recetas de cocina y prácticas 
culturales que pueden ya haber entrado en desuso.

a pesar de que la documentación y la descripción lingüística disponible para las dos 
lenguas yumanas presentadas en este volumen es limitada, los autores de ambas contri-
buciones se dan a la tarea de clasificar y recuperar las referencias a los trabajos publicados 
para los interesados en esta familia lingüística y las respectivas lenguas de cada artículo.

la cuarta y quinta contribución de este volumen son también excepcionales debido a 
la relativa ausencia de materiales orales en la lengua mexicanero nawat, una lengua na-
hua hablada en los estados de durango y nayarit, para la cual contamos en esta ocasión 
con una muestra del habla de cada estado.

la cuarta contribución se titula “In Xuravét: el costumbre mexicanero”, a cargo de 
verónica Reyes taboada en colaboración con Maricela villa Reyes, quien como hablante 
de la lengua mexicanero de san Pedro Xícoras, durango, asiste en cuestiones de traduc-
ción y transcripción. en el artículo la autora decide presentarnos la descripción de una 
práctica ritual entre los mexicaneros, pero que puede encontrarse con otros nombres y 
variaciones entre otros grupos del gran nayar como o’dam (tepehuanos del sur), wixa-
ritári (huicholes) y náayeri (coras). el registro de estas prácticas cada vez más en riesgo 
de desaparecer resulta en una contribución de gran valor para la lingüística, así como 
para la etnografía de las prácticas ceremoniales.

la quinta contribución intitulada “In teshushte, in tlakwache, in tehon: la lumbre, el 
tlacuache y el tejón. un texto náhuatl mexicanero” se encuentra a cargo de vanessa Mi-
randa Juárez y narrada por Jesús Juárez gutiérrez, originario de saycota y residente de el 
durazno, en el municipio de acaponeta, nayarit. la autora nos presenta una historia de 
creación del fuego, la cual es común entre los grupos del norte y centro de México. como 
también es común en estas historias, es protagonizada por el tlacuache, quien roba el 
fuego a los tejones (lópez austin, 1998). a través de este cuento es posible identificar las 
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particularidades del mexicanero de nayarit para su comparación con el mexicanero de 
Xícoras (en este volumen) o con lenguas nahuas habladas en otras latitudes.

ambos textos centrados en la lengua mexicanero nawat presentan, además, una deta-
llada revisión de los registros históricos como de las descripciones lingüísticas disponibles 
a la fecha, así como las posibles explicaciones del origen de esta lengua nahua norteña.

Por último, la sexta contribución se titula “Baji Yoreme emo komparekame emo Yo-
rinokki maxtiabareyme: los tres compadres que querían hablar como los yoris” a cargo 
de Melina Rodríguez villanueva y Patricia Peña valenzuela, en conjunto con david ayoki 
lópez quien performa la historia para su grabación. las autoras presentan una muestra 
de habla de la lengua Yoremnokki, también conocida como mayo. Resulta destacable 
que el género presentado es también uno poco atendido en los proyectos de documenta-
ción: el chiste. a pesar de que se trata de una narración monológica, la polifonía es un 
rasgo que impregna todo el texto debido a que el narrador performa y hace las veces de 
los personajes del chiste. a manera de reflexión, las autoras señalan que el contenido del 
texto permite analizar categorías como raza y lengua involucradas en procesos de discri-
minación lingüística y desplazamiento de la lengua Yoremnokki.

este volumen de la revista cuenta también con una reseña crítica de Words from 
Another World. A Collection of Analyzed Seri Texts (Marlett, 2022), una novedad edi-
torial muy significativa para la documentación y descripción lingüística de una lengua 
del norte de México: el cmiique iitom, también conocida como lengua seri. a partir de 
una lectura meticulosa desde la visión de una documentadora de la lengua yutoazteca 
cora, verónica vázquez soto, quien destaca los diferentes aportes que hace Marlett en esta 
obra, entre los que podemos mencionar el lugar que ocupa esta publicación en la larga 
tradición de estudios e investigació para la que, afirma vázquez soto, es la lengua con la 
mayor documentación del norte de México, pues se cuenta con grabaciones que datan 
desde los años sesentas, un Comcaac quih yaza. Quih hant ihiip hac. Diccionario seri-
español-Inglés (Moser y Marlett, 2005 y 2010) y, ahora, con una compilación de textos de 
diversos géneros. la reseña de vázquez soto complementa de manera orgánica el come-
tido de este volumen.

con las seis contribuciones y una reseña de este volumen XXviii, número 1 quere-
mos no solo ofrecer un recorrido lingüístico por la diversidad del norte de México, sino 
también incitar a más esfuerzos de documentación y descripción lingüística centrados en 
lenguas del norte, nuevamente haciendo énfasis en la compatibilidad de estos dos tipos 
de proyectos. no obstante, es también meritorio, necesario y realista mencionar la alar-
mante violencia, en grados diversos, en la que se encuentra inmerso el norte de México 
durante las últimas dos décadas, a pesar de que dicha situación precede esa temporali-
dad. Reconocemos las circunstancias adversas en las que las y los lingüistas, antropólo-
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gos y demás investigadores sociales deben trabajar en estas latitudes. así como invitamos 
a no descuidar de nuestro trabajo la visibilización de estos escenarios de violencia que las 
comunidades y sus habitantes han resistido. también reconocemos y alzamos la voz por 
los desplazamientos forzados que terminan con comunidades enteras, con sus formas de 
organi zación local y con reconfiguraciones de las mismas en otros territorios. en este, el 
decenio internacional de las lenguas indígenas del Mundo, es importante emprender 
acciones por la preservación y revalorización de las lenguas en riesgo, pero también por 
visibilizar las circunstancias de discriminación, de racismo y de violencia que pueden 
obligar a una comunidad y a los individuos a dejar de usar y transmitir su lengua.

Jesús Villalpando Quiñonez
iia-unam

editor invitado del volumen XXviii-1
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The North Star and the Captain

La estrella Polar y el capitán

stephen a. marlett1

lorenzo Herrera casanova2

Summary
Basic information about the seri language and its speakers is given, along with a description of the 
state of the documentation of the language. a short text about the north star and its role in the past 
is presented and glossed. By means of this text, written by a seri man who was greatly interested in 
history, the mentioned morphological and syntactic facts are illustrated. the seris used the stars to 
arrange meetings between dispersed groups of them for various purposes, including, as in this text, 
to plan revenge attacks on those people who had caused the deaths of their loved ones.

Keywords: seri language, documentation, oral history, astronomy, war, customs, rhetoric.

Resumen
se presenta información básica acerca de la lengua seri y sus hablantes, además de una descripción 
del estado de la documentación de la lengua. se incluye un texto breve acerca de la estrella Polar 
y su rol en el pasado. Por medio de este texto, escrito por un hombre seri con mucho interés en la 
historia, se ilustran los hechos morfológicos y sintácticos mencionados. los seris usaban las estre-
llas para convocar reuniones entre grupos dispersos para varios propósitos, incluso, como en este 
texto, para planificar las represalias a las personas que causaron las muertes de sus seres queridos.

Palabras clave: lengua seri, documentación, historia oral, astronomía, guerra, costumbres, retórica.

1. The Seris and their language

the seri language, referred to by its speakers as Cmiique Iitom, with iSo 639-3 code [sei], 
is presently considered a language isolate (Heaton, 2018), although it has often been 
linked to the Hokan hypothesis in the past, including Yuman languages, often with cer-
titude (langdon, 1974; Kroeber, 1931; crawford, 1976; see golla, 2011 for a brief review) 

1 Presentation and analysis | instituto lingüístico de verano | steve_marlett@sil.org
2 seri speaker and writer
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and to salinan of california (see s. Marlett, 2008c for discussion).3 the published evi-
dence presented in favor of these relationships, including that of Brown (2017), has been 
extremely thin and problematic, although tantalizing. see the references in s. Marlett 
(2022a) for more of the long history, which dates back to gatschet (1883).

although today there may be three times the number of speakers (inegi, 2020) as 
seventy years ago, when there were fewer than 230 people in total (spicer, 1962: 115) or 
not long before that, about 160 (sheridan, 1999: 462), the language has recently entered 
a critical stage since so many children are now non-speakers, semi-speakers, or only pas-
sive participants, unlike in the past. the factors causing this shift are the traditionally 
known ones, principally related to the breakdown of intra-family transmission deriving 
from the massive intrusion of spanish through social connections and institutions and 
because of higher mortality rates from diabetes, drug abuse and alcoholism.

With few exceptions, the speakers live in two towns on the coast of sonora on com-
munal property. the change from a semi-nomadic lifestyle to one that is sedentary, which 
has occurred in the past hundred years, and from a high-protein diet to one that favors 
processed carbohydrates (c. Marlett, 2019; narchi et al., 2020), has contributed to seri-
ous health problems and deaths. of course, this situation has also negatively affected the 
vitality of the language.

texts from this language that have been published in Tlalocan include: e. Moser 
(1962, 1968); o’Meara et al. (2012); s. Marlett (2013); Montaño Herrera and Marlett 
(2016); s. Marlett et al. (2018); Morales et al. (2019); and Pasquereau and Perales (2021).

2. Characteristics of the language

the language is robustly head-final: Sov, possessor precedes possessum, and determin-
er-final (s. Marlett, 2015). some variability of word order in the clause exists, of course, 
either because of fronting, as in line [9.3] of the text below, or postposing, as in line 
[6]. Relative clauses, all nominalized, are arguably head-internal (s. Marlett, 2012). 
chained clauses and switch-reference marking are prominent characteristics (M. Mos-
er, 1978b; farrell et al., 1991). it has a rich, semantically-sensitive set of definite ar-
ticles and demonstratives (M. Moser, 1978a; s. Marlett and M. Moser, 1994), historically 

3  i thank Xavier Moreno for his help in confirming and expanding on various details regarding this text, 
and my wife cathy for discussions about many other details. i also appreciate very much the comments and 
questions that carolyn o’Meara has given me, as well as those from two anonymous reviewers who were 
kind enough to consider the manuscript. the text was analyzed using SiL fieldworks and then prepared for 
presentation using XlingPaper.
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related to positional verbs. it may have one of the most complex kinship systems ever 
recorded, although many parts of it have recently fallen into disuse (M. Moser and s. 
Marlett, 1999).

it is also a predominantly head-marking language: rich person agreement on the 
verb (s. Marlett, 1990), possessor marking on possessed nouns and on relational pre-
verbs (s. Marlett, 2019b), no case. negation is marked on the verb. Mood is the major 
factor for finite verbs, but evidentiality has a role as well in that, under certain condi-
tions, one verb form apparently implies that the speaker is indicating direct personal 
knowledge. Passives, both personal and impersonal (Marlett, 1984a) and also rais-
ing constructions with number verbs (Marlett, 1984b) are also marked on the verbs. 
non-finite forms, including imperatives, infinitives and three kinds of nominalizations, 
add to the repertoire of verb-related facts that must be understood. the morphology is 
agglutinative and mildly fusional. in addition, various morphemes trigger ablaut, ex-
panding the complexity. Marking for plurality of the subject and of the event contrib-
utes another layer of richness (Baerman, 2016; cabredo et al., 2018; Pasquereau et al., 
2022), in addition to the complexity of noun plurality (e. Moser and M. Moser, 1976). 
While the previous are shown through infixation, suffixation, other stem modifica-
tions, and suppletion, the language is primarily prefixing. the superficial transitivity of 
a clause is relevant for various morphological facts; it seems almost an obsession; see 
appendix c of the grammar, s. Marlett (forthcoming).

seri may be the only language in Mexico that has uvular fricatives as phonemes (a 
plain one and a rounded one). Rounded back consonants are a relatively recent addi-
tion to the system; they have resulted from the loss of the vowel /o/ in their context in 
morphologically-determined contexts; compare, for example, xeecoj /ˈχɛɛkox/ ‘wolf’ 
and xeecöl /ˈχɛɛkʷɬ/ ‘wolves’. the glottal stop is a consonant with a high functional 
load. seri is also famous for the abstract consonant, devoid of almost all features, that 
is required to adequately describe a small group of verbs (s. Marlett and stemberger, 
1983). vowel length, distinctive in stressed syllables, is extremely important. the syl-
lable structure, with complex onset, complex nuclei, and complex codas, in addi-
tion to extrametricality licensed by inflection, is another interesting facet (s. Marlett, 
1988). the stress pattern is penultimate on the root (a notable fact), not on the word; 
it is also quantity-sensitive (s. Marlett, 2008b). for the purposes of stress, a word-final 
consonant is extrametrical; two consonants in the coda are thus necessary to create a 
heavy syllable.
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3. Graphic representation

the seri language has been written using a roman alphabet for more than sixty years. 
early proposals were developed by edward and Mary Moser, working with the instituto 
lingüístico de verano in collaboration with the secretaría de educación Pública. certain 
conventions have been adjusted as a result of improved understanding of the language and 
with experience in practical matters. the presentation of words and sentences in M. Mos-
er and s. Marlett (2010), guided by some key writers in the community, quite closely rep-
resents current practice (s. Marlett, 2019a), which is also reflected in Sc and inaLi (2019).

the spelling of seri words, including incorporated loanwords, uses the conventions 
shown below to write the sounds corresponding to the symbols of the international Pho-
netic association (ipa, 1999).

orthography ipa orthography ipa

a, aa a, aa [aː] m m
c k n n
cö kʷ o, oo o, oo [oː]
e, ee ɛ, ɛɛ [ɛː] p p
f ɸ qu k
h ʔ r ɾ
i, ii i, ii [iː] s s
j x t t
jö xʷ x χ
l ɬ xö χʷ
l l y j

z ʃ

the sequences cm and cöm are pronounced [kw̃] when the consonants are tauto-
syllabic. this causes the following vowels of that syllable to be nasalized. see the word 
cmaax [ˈkw̃ããχ] in line [2.6] in the text below.

the bilabial nasal assimilates to the point of articulation of a following consonant 
when it is not in a stressed syllable. see the word comcaac [koŋˈkaak] in line [1].

false geminate consonants result from morphological concatenation; they are real-
ized phonetically as long consonants, as in the word ccam [ˈkːam] in line [11.1]. true 
geminates result from the phonetic effect of stress on a word; a word like satoj /ˈsatox/ 
‘mussel’, is phonetically [ˈsatːoːx]. as a result, a word like cama ‘big skate’ (Raja binocu-
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lata) is phonetically quite different from cama ‘bed’ in spanish, a fact that naive writers 
are unprepared to deal with, but which a little training easily helps overcome.

various other details of the pronunciation of consonants and vowels are explained in 
s. Marlett et al. (2005) and s. Marlett (2019a, forthcoming).

in the glossed texts that have been archived and also in the dictionary, acute accent in-
dicates primary word stress when stress does not follow the general rules, as explained in M. 
Moser and s. Marlett (2010), while in much material created for local use, the accents are 
usually omitted as being superfluous. an acute accent is written on interrogative pronouns 
and adverbs (as in spanish), and sometimes on other words, when helpful to the reader.

4. State of the art of documentation

Before the middle of the twentieth century, seri may have been one of the most poorly 
documented and known languages in north america. its speakers were few, isolated, and 
living in extreme poverty, while residing in their traditional area in the state of sonora. 
all of these factors may have contributed to the high vitality of the language at that time, 
with virtually everyone being a fluent speaker. today, with the massive and persistent 
influence of spanish in the communities through the schools, television, social media, 
the internet, churches, clinics, government agencies, ngos, politicians, non-seri residents, 
fishermen, construction workers, tourists, weekend visitors, hunters, photographers, re-
porters, scientists, musicians, merchants, spouses, lovers, drop-outs, and thrill-seekers, 
there is greater interaction with Mexican society and the outside world. at the same time, 
new social, physical and mental health issues have been unwelcome cotravelers, and the 
tipping point in favor of abandoning the language in favor of spanish has arrived for 
many families, including for perhaps a majority of children, although no solid survey 
data are available; see o’Meara et al. (2022).

the earliest known extant documentation is not from the Jesuits or franciscans who 
had a presence in sonora (spicer, 1962; sheridan, 1999; Reséndez, 2016) —if they col-
lected something, the whereabouts are not known— but rather from various other men 
who collected word lists that, problems of use notwithstanding, are extremely interesting: 
Bartlett (1852), Pinart (1879), Kroeber (1931). With respect to the documentation and 
development of the language, the turning point began with the arrival of edward W. Mos-
er and Mary Beck Moser in 1951. trained in phonetics and basic linguistics through the 
instituto lingüístico de verano (summer institute of linguistics), later with a master’s 
degree from the university of Pennsylvania in the case of edward, they devoted them-
selves to learning to speak the language and doing careful basic research on as many 
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aspects of it as they could, as well as on historical and anthropological topics. they were 
undeterred by the complexity of the phonetics and morphology. While they interacted 
with, and obtained recordings of, various people during the next few decades, their major 
collaborator for years was Roberto Herrera Marcos (1916-1988, once known as Roberto 
thomson). Roberto was a talented and knowledgeable person, but apparently he never 
learned to read and write his language; his significant contribution, made over many 
years, was entirely in oral form. various stories and histories published for use in the 
community bear his name. a great amount of the lexical material collected by the Mos-
ers and included in the dictionary (M. Moser and s. Marlett, 2010) is directly attributable 
to him. Members of his family, including his son lorenzo Herrera casanova, grandson 
Xavier Moreno Herrera, nephew René Montaño Herrera, and grandniece Julia Montaño 
Barnett, have continued to create new written material as contributions to the documen-
tation of the language.

the Mosers were instrumental in developing a functional practical orthography, 
which, with modifications based on improved understanding of the complicated phonol-
ogy, has served as the basis for all of the documentation and literacy work that has been 
undertaken since that time, which primarily saw the seri community as its main audi-
ence. at the same time, the Mosers published on various topics of significant anthropo-
logical and linguistic interest (see s. Marlett 2022a for more information).

the early and unexpected death of edward in 1976 happened in the same year that 
his daughter cathy married stephen Marlett. While descriptive and theoretical publica-
tions about seri appeared during the next few years (again, see s. Marlett 2022a for de-
tails), major additional work on the documentation of the language did not start for an-
other twenty years. aided by a national science foundation grant, the lexical files of the 
Mosers, spanning more than fifty years, were pulled together, with significant input from 
community members, to produce M. Moser and s. Marlett (2005). a national endowment 
for the Humanities grant later was an enormous help in moving deeper into the grammar, 
the results being published in numerous articles and in s. Marlett (2022b) and s. Marlett 
(forthcoming). grants from the christensen fund have also been most decidedly impor-
tant in helping to introduce a younger generation of seri people to reading, writing and 
understanding grammatical topics in their language as they also videotaped monolin-
gual interviews between themselves and older people. it is interesting that, through this 
process, young women are now much more engaged with their written language; in the 
past, it was only men. However, the number of people who are engaged in reading and 
writing in the language is still very low, although people are now, more than ever, able 
to pick up a newly printed item and begin reading. formal instruction in the language 
through the schools is virtually non-existent.
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in all of these efforts, the supportive structure of the instituto lingüístico de verano, 
representing SiL international, has been present. Results have been archived at the ari-
zona state Museum (tucson), the archive of indigenous languages of latin america 
(austin), SiL international, the university of california (Berkeley), and fonoteca nacio-
nal (Mexico city). the work has also been integrated with efforts to document more of 
the culture in the areas of botany (felger and M. Moser, 1985), malacology (c. Marlett, 
2014), ornithology (Morales vera, 2006), astronomy (Hernández santana, 2015), medi-
cine (narchi et al., 2002; narchi, 2003), ichthyology (torre cosio, 2002), and more. (the 
references here are only partial; see s. Marlett (2022a) for more information.)

as for topics of the language and their degree of documentation, there are strong 
points and there are gaps. in the following paragraphs, only the major and most recent 
references are given; other works are found in s. Marlett (2022a). for all of them, there 
are certainly theoretical and technical issues that could be addressed; most of them are 
also discussed in s. Marlett (forthcoming).

areas with substantial work done: phonetics (s. Marlett et al., 2005); syllable structure 
(s. Marlett, 1988); stress (s. Marlett, 2008b); phonology (s. Marlett, 1981); morpholo gy 
(e. Moser, 1961; s. Marlett, 2008d, 2017; Baerman, 2016); syntax (s. Marlett, 2010, 2012, 
2019b); semantics and lexicon (s. Marlett, 2008a; M. Moser and s. Marlett, 2010; c. Mar-
lett, in press; Pasquereau et al., 2022); contact with other languages (s. Marlett, 2014); 
texts (Kozak, 2012; o’Meara et al., 2012; s. Marlett, 2013; Montaño Herrera and s. Mar-
lett, 2016; s. Marlett et al., 2018; Morales et al., 2019; Pasquereau and Perales, 2021; 
s. Marlett, 2022b).

areas in which work is only covered in a basic way, if at all: intonation (nothing), 
sociolinguistics (s. Marlett, 2006); typology (s. Marlett, 2005); conversation analy-
sis (nothing), discourse analysis (nothing); comparative and historical linguistics (not 
enough has been done that makes use of internal reconstruction and better information 
from other languages), child language acquisition (nothing). there are no videos with 
subtitled text in the archives, although the archived video that was made at the late efraín 
estrella’s request (of him telling an important legend), would lend itself well to this.

a significant amount of monolingual material appears in texts published for use by 
the community, including ones written using orthographic conventions that have been 
superseded, including Romero et al. (1975) and Herrera et al. (1976); o’Meara (2014) 
and other material listed in s. Marlett (2022a), some of which reprises earlier work, 
utilize the current conventions. significant amounts of translated material are also valu-
able, in their own way, and include e. Moser and M. Moser (1964); liga del sembrador 
(1982); M. Moser (1996), and inaLi (2013); some of these materials are also now being 
updated.
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5. About the text

the late lorenzo Herrera (1947-2019) wrote this text in response to a request i made 
of several people to obtain material of interest for studying the grammar of seri and for 
eventual use by young people to learn more about their own language and culture. My 
immediate interest was in having a larger corpus of well-constructed texts to study with-
out having to go through the tedious process of transcription from a recording. lorenzo 
was a good writer, having participated in earlier training events and having worked on the 
editorial committee for the dictionary (M. Moser and s. Marlett, 2005, 2010). His father 
was Roberto Herrera, who was mentioned in §4. He was also very interested in history, as 
he later showed by making an important contribution to our knowledge of seri history 
through his writing up of what he had learned in his youth from his grandfather, antonio 
Herrera; the essay was published as Herrera casanova (2012). that work went through a 
much more prolonged process than the essay presented here, as he was always interested 
in adding another detail, revising some wording, or making any number of changes.

as i recall the sequence of events, lorenzo chose the topic of the north star from an 
almost arbitrary list of things that i had pulled out of the dictionary, items that i thought 
might be easy to reflect on and then write about. He wrote the essay in short order and 
i then keyboarded it and helped with whatever spelling and punctuation issues that it 
may have had, if any. Working through issues of comprehension of a text is certainly 
much easier, and richer, when one is interacting with the very author. lorenzo recorded 
a personal reading of the text (available on Tlalocan’s website) in early 2007; he was an 
excellent reader if the material was written well, made sense, and had good style. He was 
an author who enjoyed ruminating about every phrase in order to have it be properly 
said and accurate. the essay was included with a number of other essays by various other 
authors in Montaño Herrera et al. (2007), an informal monolingual booklet for use in 
the community.

While the prompt was simply the expression for the north star (Azoj Canoj Imatax, 
literally ‘star that does not go’, that is, ‘that does not move’),4 lorenzo chose to firmly 
place the essay in the context of seri history, presenting a perspective on events that we 
know little about. the essay in fact tells little about the north star, and much more about 
the captain who was given the responsibility of inciting warriors to reprisals. (indeed, 
Xavier Moreno has suggested that the title of the essay really should be “about the cap-

4 the name for this star in nearby languages has the same or a similar meaning, as reported for 
Walapai and Havasupai (Yuman languages) and upper Pima (uto-aztecan) in Kroeber (1931: 41) and 
Miller (1997: 205).
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tain”.) the essay gives us a small example of the rhetorical devices used to accomplish 
the goal of moving warriors to action.

the style in which the subject noun phrase is placed in sentence final position, with 
a low-frequency intonation, as in [6], [7.2] and [13], was commonly used by lorenzo in 
material that he wrote, such as in Herrera casanova (2012).

the text mentions several characters or parties. these are:

1. the Comcaac, line [1], that is, the seri people. the term is used most commonly, 
but not exclusively, as the name of the ethnic group in contrast with others. the 
singular form is Cmiique. it should be noted, however, that later in the text, when 
the captain is talking about deceased people, he twice uses the expression xiica 
quiistox, literally ‘things with breath (that is, with life)’, a term that is a more 
general term for referring to people (see §5 below).

2. the Azoj Canoj Imatax, line [1], the north star. While azoj means ‘star’, azoj 
canoj is the more commonly used expression for the same. (the planets are also 
covered by these terms.) the word imatax, literally, ‘that which does not go’ is bet-
ter expressed here as ‘that which does not move’, or ‘that which does not change 
its position’. the name indicates that the comcaac, who depended on the stars for 
many things, were aware of the north star’s special status in the night sky.

3. the sixoaaj ca, line [3.1], the warriors. the expression here is not lexicalized; it is 
just ‘those who were going to fight’. these would have been young men.

4. the ctam czaxö, line [4.2], the captain, literally ‘man who talks to him/her/
them’. the translation as ‘captain’ was suggested to me by Xavier Moreno. this ex-
pression, in contrast to the preceding, is lexicalized (as indicated by the translation 
suggested by Xavier and by our discussion of it at the time), although it was not 
registered in time to appear in M. Moser and s. Marlett (2010). the verb czaxö, 
here in its subject nominalized form, is a transitive verb with an interesting set of 
subcategorization frames, as laid out in M. Moser and s. Marlett (2010). it is used 
in line [4.3] with the addressees as the direct object, and in line [5.2] with both 
the topic and the addressee; as a ditransitive, it requires the prefix cö=.

5. Iiha mocoaaj, line [8], your relatives. the expression is literally, and enigmatical-
ly, ‘those whose limb you know’. the first word, iiha, is the third person possessed 
form of the noun that refers to the limbs of the body and is invariably singular 
in this idiom. the second word is the object nominalized form of the verb quiya 
‘to know’, which is used for knowing a fact (knowing a person requires more 
lexical material); the form varies by person (using a possessor prefix) and num-
ber (using the plural suffix that is lexicalized for that verb): hocoaa, mocoaa, 



30 Stephen a. marLett (analysis) | Lorenzo herrera caSanova (writer)

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

ocoaa, hocoaaj, mocoaaj, ocoaaj (‘which i know’, ‘which you know’, ‘which s/he 
knows’, ‘which we know’, ‘which you (pl.) know’, ‘which they know’, respective-
ly). see also the expression iiha hapaa ‘relatives’ (with no mention of whom). 
these relatives are described as being imiipla haaj ‘deceased’. this euphemistic 
expression for referring to a person who is no longer living has replaced other ex-
pressions when referring to loved ones. it is interesting to note here that even 
when using words to incite revenge, the captain must still not show disrespect 
for the deceased relatives. the respect is augmented even more, both in line 
[5.1] as well as line [8], by the employment of the more general and indirect 
expression xiica quiistox ‘those who breathe, those who live’ for the (deceased) 
people, rather than the more direct term Comcaac.

unnamed in the text are those who have committed the atrocities for which the repri-
sals are being planned. these would have been Cocsar, a term that applies especially to 
spanish-speaking non-indigenous peoples. (the term is a loanword of unknown origin. 
first documented in the seri lexicon in Pinart, 1879, a cognate for it was recorded in the 
uto-aztecan language eudeve in lionnet, 1986.) since the essay gives no clue as to the pe-
riod of history in which it is taking place, we do not know whether the unnamed enemies 
are spaniards, criollos (spaniards born in new spain), or Mexicans. each of these con-
tributed to the pain that the comcaac suffered at the hands of outsiders intent on subdu-
ing them or dispossessing them of their territory. for more information about the history 
of the comcaac in this regard, see spicer (1962), sheridan (1979, 1999), Bowen (2000), 
Hölck (2016), and Mellado (2020).

6. Text and translation

1azoj canoj imatax quij — comcaac coi hizaax oo cöitapactoj x, ziix quih ihaseaalam 
iha. 2Hant quih iti toii x, toox pte toii xox, azoj canoj yaqueeelcam timoca hapx tap 
ma x, ihooctam iti x, azoj canoj imatax tiquij iti itaait ma x, cmaax tseaalam x, hant 
quih iiqui isitooij hac iiqui mitooij. 3comcaac ctamcö quih sixoaaj ca coi ox ano pte 
titaai ma x, hant quih iti paii, isiilx hac iti miizcam. 4ox tpacta ma x, ctam czaxö hapáh 
quij sixoaaj ca coi ptiti itaquim x, inzaxö. 5Xiica quiistox quih oyácalcam quih ziix quih 
cöicamsisiin quih iti cöiihj hac, taax ah cöinzaxö. 6Ziix quih cmiipla quih cöisaaizi hac 
iiqui ootni ha, ziix quiisax ctam czaxö ticap. 7ox tpacta ma, ox imii, ctam czaxö cop: 
8“Xiica quiistox quih iiha mocoaaj quih hehe án com ano toom, imiipla haaj coi, taax 
hizaax oo cöhapacta ha. 9Hai quih intooit, hant zo cötap ma x, ilít quih copxöt coi hai 
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cop itasiijim ma x, hehe quih ihmaa quih ihiini cöimiih. 10ox tpacta ma x, taax oo tfit, 
iitax quih iihax coma. 11Ziix quih ccam quih haquix tiih, itaho x, ítajc coi z itcazni x, 
hant quih ihmaa, taax it hant imiixquim. 12taax oo tfit, iitax quih iihax coha ha,” ox 
imii, ctam czaxö cop.

���

1the comcaac did this with respect to their use of the north star. 2When they were some-
where but separated from each other and the awaited star appeared and they saw it align 
with the north star, then they did things and they went to the [prearranged] place of 
meeting. 3the comcaac warriors came together and arrived at the place from which they 
would go on their planned revenge attacks. 4then the one called the captain called the 
warriors together and talked to them. 5He talked to them about the deaths of the people 
who were their brothers and sisters. 6the captain incited them to commit violent acts. 
7so the captain said to them: 8“Your relatives are lying dead in the countryside [because 
of some atrocity by outsiders], and this is how they are. 9the wind comes up and moves 
their hair [of their corpses] and puts it up against a bush. 10then, it is as if [the deceased 
relative] had stood up and walked. 11some animal comes along and sees [the corpse], 
and it bites one of his bones and puts it down in another place. 12it is like [your deceased 
relative] has gotten up and walked.” [But the tragedy is, of course, he has not.]

���

1los comcaac hacían esto con respecto a su uso de la estrella Polar. 2cuando estaban 
allí separados unos de los otros y la estrella esperada apareció y vieron que se alineó con 
la estrella polar, entonces se pusieron activos y fueron al lugar [previamente acordado] 
para reunirse. 3los guerreros comcaac vinieron y llegaron al lugar de donde saldrían para 
sus represalías. 4entonces el llamado el capitán llamó a los guerreros y les habló. 5les 
habló de las muertes de las personas que eran sus hermanos y hermanas. 6el capitán les 
incitaba a hacer actos violentos. 7entonces el capitán les dijo: 8“sus parientes están allí 
en el monte, muertos [por causa de alguna atrocidad cometida por algún foráneo], y esto 
es cómo son. 9viene el viento y les mueve el cabello [de sus cadáveres] y lo hace parar en 
algún arbusto. 10entonces, es como si fuera [el pariente] se hubiera parado y caminado. 
11viene algún animal y lo ve [el cadáver] y muerde uno de los huesos y lo pone en otro 
lugar. 12es como [su pariente fallecido] se ha levantado y caminado”. [Pero la tragedia es 
que, por supuesto, no es así.]
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7. Text and analysis

the five lines used in the presentation of the text are: 1) the text as written in the com-
munity orthography; 2) the words of the first line divided in their glossable parts; 3) the 
glosses of those parts; 4) the citation form for the word in the dictionary, M. Moser and 
s. Marlett (2010); 5) a relatively close free translation. detailed discussion of glossing 
conventions is given in s. Marlett (2022b: 43-81). in general, a hyphen is used only if it 
will not lead to a misunderstanding of the nature of the morpheme (such as when there 
is fusion). for example, words such as iti (see 2.1) and iiqui (see 2.7) are not divided 
i-ti and ii-qui because the roots are not ti and qui, respectively, but rather Vti and VVqui. 
consonant-initial roots and vowel-initial roots are distinguished by their stress patterns. 
etymological glosses for words like the demonstratives are not given. derivational affixes, 
such as the causative (see 1), are not separated, although they may be transparent, so 
that connections with the dictionary may be more direct. nonetheless, the gloss gives a 
hint of the etymology. 

1. azoj canoj imatax5 quij — comcaac coi hizaax oo cöitapactoj x, ziix quih ihase-
aalam iha.

 azoj c-anoj i-m-atax quij
 star SBJ.nmLzr-burn SBJ.nmLzr.neg-neg-go def.cmpc

 azoj canoj catax quij

 comcaac coi hizaax =oo
 seri.person;pL  def.pL dem.prox.pL =deLim

 comcaac < cmiique coi hizaax oo

 cö=i-t-apact-oj =x
 3.ind.oBJ=3.SBJ-rLS.t-cauS:be.in.appearance\num-pL =unSp.tim

 capacta x

 ziix quih i-h-aseaal-am =iha
 thing def.fLx 3.SBJ-pr.nmLzr-cauS:move\pL-pL.muLt =decL

 ziix quih casiijim ha
 The Comcaac did this [with respect to] their use of the North Star.

5 the name indicates awareness of the special characteristic of this star that was distinctive and critically 
important to so many cultures. it is of interest that the name is similar (in meaning) in neighboring cultures 
(Kroeber, 1931; Miller, 1997).
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2.1. Hant quih iti toii x,
 hant quih iti t-oii =x
 land def.fLx 3.poSS:Sup rLS.t-be.fLx;pL =unSp.tim

 hant quih iti coii < quiih x
 (When) they were somewhere,

2.2. toox pte toii xox,
 toox pte= t-oii =xox
 at.far.distance rcp;3.ind.oBJ= rLS.t-be.fLx;pL =although
 toox pte coii < quiih xox

 (and) although they might be quite far apart from each other,

2.3. azoj canoj yaqueeelcam6 timoca hapx tap ma x,
 azoj c-anoj y-aqueeel-cam
 star SBJ.nmLzr-burn/roar [3.poSS]oBJ.nmLzr-wait.for\num-pL

 azoj canoj caqueeejim

 timoca hapx t-ap =ma =x
 med:ven outside rLS.t-be.standing =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 timoca hapx caap ma x
 (when) the star that they were waiting for appeared,

2.4. ihooctam iti x,
 i-h-oocta-m =iti =x
 3.poSS-pr.nmLzr-look.at\num-pL =3.poSS:Sup =unSp.tim

 coocta iti x
 upon their observing it,

2.5. azoj canoj imatax tiquij iti itaait7 ma x,
 azoj c-anoj i-m-atax tiquij
 star SBJ.nmLzr-burn SBJ.nmLzr.neg-neg-go med:cmpc

 azoj canoj catax tiquij

6 We are not told what star is in mind here. the prearrangements for the meeting would have indicated 
that when a particular star would align in a certain way with the north star, the meeting would take place in 
a specified location.

7 the plural verb here is talking about the alignment of the two stars in a way that was understood to 
mean that the date of the meeting had arrived.
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 iti i-t-aai-t =ma =x
 3.poSS:Sup 3.SBJ-rLS.t-pass.by\num-pL =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 iti caait < caao ma x
 it and the North Star were aligned

2.6. cmaax tseaalam x,8

 cmaax t-seaal-am =x
 now rLS.t-busy\num-pL.muLt =unSp.tim

 cmaax csiijim x
 (and) then they did things,

2.7. hant quih iiqui isitooij hac iiqui mitooij.
 hant quih iiqui i-s-itooij
 land def.fLx 3.poSS:towards 3.poSS-irr.i-direct.motion;pL

 hant quih iiqui quitooij < quiin

 hac iiqui m-itooij
 def.Loc 3.poSS:towards rLS.mi-direct.motion;pL

 hac iiqui quitooij < quiin
 they went to the [prearranged] place of meeting.

3.1. comcaac ctamcö quih sixoaaj ca coi ox ano pte titaai ma x,
 comcaac ctam-cö quih s-ixoaa-j
 seri.person;pL male-pL def.fLx irr.i-plan.to.fight-pL

 comcaac < cmiique ctam quih quixoaa

 =ca coi ox ano pte=
 =SBJ.nmLzr.aux def.pL thus [3.poSS]cntn rcp;3.ind.oBJ=
 ca coi ox ano pte

 t-itaai =ma =x
 rLS.t-coincide =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 cöquitaai ma x
 The Comcaac warriors came together,

3.2. hant quih iti paii, isiilx hac iti miizcam.
 hant quih iti paii i-siilx
 land def.fLx 3.poSS:Sup irr.d:be.fLx;pL 3.poSS-irr.i:go;pL\num

 hant quih iti coii < quiih calx < catax

8 this verb refers generally to any activity.
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 hac iti miizc-am
 def.Loc 3.poSS:Sup rLS.mi:arrive;pL\num-pL.muLt

 hac iti caazcam < caafp
 they arrived at the place from which they would go [on their planned revenge attack].

4.1. ox tpacta ma x,
 ox t-pacta =ma =x
 thus rLS.t-be.in.appearance =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 ox hapacta ma x
 Then

4.2. ctam czaxö hapáh quij sixoaaj ca coi ptiti itaquim x,
 ctam c-zaxö ha-p-áh
 male SBJ.nmLzr[tr]-talk.with SBJ.nmLzr.pSSv-pSSv-say.fLx

 ctam czaxö quíh

 quij s-ixoaa-j =ca coi
 def.cmpc irr.i-plan.to.fight-pL =SBJ.nmLzr.aux def.pL

 quij quixoaa ca coi

 ptiti i-t-aquim =x
 together 3.SBJ-rLS.t-put.small.things =unSp.tim

 ptiti quiquim x
 the one called the captain had all of the warriors stand together,

4.3. inzaxö.
 i-n-zaxö
 3.SBJ-rLS.mi-talk.with
 czaxö

 (and) he talked to them.

5.1. Xiica quiistox quih oyácalcam9 quih ziix quih cöicamsisiin quih iti cöiihj10 hac,
 xiica qu-iistox quih
 thing;pL SBJ.nmLzr-hv.breath\pL def.fLx

 xiica < ziix quiistox < quiisax quih

9 this term for siblings, a deverbal noun, does not distinguish between males and females. it is presented 
here with the expression for ‘people’; the translation is given as past tense (‘who were’) because of the 
context.

10 this is not a simple expression for death, but rather a very emotive one. it is literally something like 
“their experiencing unfortunateness”.
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 o-yácal-cam quih ziix quih
 [3.poSS]oBJ.nmLzr-call.sibling\num-pL def.fLx thing def.fLx

 cyacj quih ziix quih

 cö=i-ca-msisiin quih
 3.ind.oBJ=3.poSS[pr.nmLzr]-unSp.SBJ-unfortunate def.fLx

 camsisiin quih

 iti cö=ii-h-j hac
 3.poSS:Sup 3.ind.oBJ=3.poSS-pr.nmLzr-be.irreg;pL def.Loc

 iti coha hac
 The deaths of the people who were their brothers and sisters,

5.2. taax ah cöinzaxö.
 taax =ah cö=i-n-zaxö
 dem.diSt.pL =foc 3.ind.oBJ=3.SBJ-rLS.mi-talk.with
 taax ah czaxö

 that is what he talked to them about.

6. Ziix quih cmiipla quih cöisaaizi hac iiqui ootni ha, ziix quiisax ctam czaxö ticap.
 ziix quih c-miipla quih
 thing def.fLx SBJ.nmLzr-in.bad.condition\num def.fLx

 ziix quih cmiipla quih

 cö=i-s-aai-zi hac iiqui
 3.ind.oBJ=3.SBJ-irr.i-make-pL def.Loc 3.poSS:towards 
 caai hac iiqui

 ootni =ha
 [3.poSS]oBJ.nmLzr:touch.with =decL

 quitni ha

 ziix qu-iisax ctam c-zaxö ticap
 thing SBJ.nmLzr-hv:breath male SBJ.nmLzr[tr]-talk.with med:vrt

 ziix quiisax ctam czaxö ticap
 That captain incited them toward committing violent acts.

7.1. ox tpacta ma,
 ox t-pacta =ma
 thus rLS.t-be.in.appearance =diff.SBJ.rLS

 ox hapacta ma
 So
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7.2. ox imii, ctam czaxö cop:
 ox i-mii ctam c-zaxö cop
 thus 3.SBJ-rLS.mi:say.to male SBJ.nmLzr[tr]-talk.with def.vrt

 ox quii ctam czaxö cop
 the captain said to them:

8. «Xiica quiistox quih iiha mocoaaj quih hehe án com ano toom, imiipla haaj coi, 
taax hizaax oo cöhapacta ha.

 xiica qu-iistox quih iiha
 thing;pL SBJ.nmLzr-hv.breath\pL def.fLx 3.poSS:body.limb
 xiica < ziix quiistox < quiisax quih iiha

 m-ocoaa-j quih hehe án com
 2.poSS-oBJ.nmLzr:know-pL def.fLx plant [3.poSS]area def.hrz

 quiya quih hehe án com

 ano t-oom i-miipla 
 [3.poSS]cntn rLS.t-be.lying.irreg 3.poSS[pr.nmLzr]-in.bad.condition\num

 ano coom cmiipla 

 h-aa-j coi taax hizaax =oo
 SBJ.nmLzr.irreg-be.irreg-pL def.pL dem.diSt.pL dem.prox.pL =deLim

 haa coi taax hizaax oo

 cö=ha-pacta =ha
 3.ind.oBJ=SBJ.nmLzr.irreg-be.in.appearance =decL

 hapacta ha
 “Your relatives are lying dead in the countryside [due to some atrocity committed against 

them], (and) this is how they are.

9.1. Hai quih intooit,
  hai quih in=t-ooit
 air def.fLx ven=rLS.t-descend
 hai quih imcooit

 The wind comes up,
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9.2. hant zo cötap ma x,
 hant zo cö=t-ap =ma =x
 land indf.Sg 3.ind.oBJ=rLS.t-be.standing =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 hant zo caap ma x
 it is there in a place,11

9.3. ilít quih copxöt coi hai cop itasiijim ma x,12

 i-lit quih c-opxöt coi hai
 3.poSS-head/hair def.fLx SBJ.nmLzr-loose\num def.pL air
 ilít quih copxöt coi hai

 cop i-t-asiij-im =ma =x
 def.vrt 3.SBJ-rLS.t-cauS:move-muLt =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 cop casiijim ma x
 the wind moves their hair,

9.4. hehe quih ihmaa quih ihiini cöimiih.
 hehe quih ihmaa quih ihiini cö=i-miih
 plant def.fLx other def.fLx against 3.ind.oBJ=3.SBJ-rLS.mi:put.fLx

 hehe quih ihmaa quih ihiini quíh
 (and) it puts it up against another plant.

10.1. ox tpacta ma x,
 ox t-pacta =ma =x
 thus rLS.t-be.in.appearance =diff.SBJ.rLS =unSp.tim

 ox hapacta ma x
 Then,

10.2. taax oo tfit, iitax quih iihax coma.13

 taax =oo t-fit iitax quih
 dem.diSt.pL =deLim rLS.t-stand 3.poSS[pr.nmLzr]go def.fLx

 taax oo cfit catax quih

11 the correctness of the different subject marker in this example was confirmed to me by Xavier Moreno 
Herrera and Misael ortega Montaño, but like they, i am unable to explain it or the one at the end of 9.3. the 
same men also confirmed the correctness of the interpretation of the sentence given here.

12 While this looks like an oSv word order, it is most likely a case of fronted np, which happens to be an 
object, followed by Sv.

13 the idea here is that the observer sees moving hair and thinks that the relative is still alive. But s/he is 
not, and hence there is pain from the reality that sinks in, which is meant to provoke them to act with revenge.
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 iihax co=m-a
 3.poSS:comit.Sg 3.ind.oBJ=rLS.mi-be.irreg

 iihax coha
 it is as if (the deceased relative) had stood up and walked.

11.1. Ziix quih ccam quih haquix tiih, itaho x,
 ziix quih c-cam quih haquix
 thing def.fLx SBJ.nmLzr-alive\num def.fLx somewhere
 ziix quih ccam quih haquix

 t-iih i-t-aho =x
 rLS.t-be.fLx 3.SBJ-rLS.t-see =unSp.tim

 quiih quiho x
 Some animal comes along and sees him,

11.2. ítajc coi z itcazni x,
 íta<j>c coi z i-t-cazni =x
 3.poSS:bone<pL> def.pL indf.Sg 3.SBJ-rLS.t-bite\num =unSp.tim

 itac coi zo ccazni x
 it bites one of his bones,
 
11.3. hant quih ihmaa, taax it hant imiixquim.

 hant quih ihmaa taax it hant
 land def.fLx other dem.diSt.pL 3.poSS:Sup land/down
 hant quih ihmaa taax iti hant

 i-miixquim
 3.SBJ-rLS.mi:put.hrz

 quixquim
 (and) it puts it down in another place.

12. taax oo tfit, iitax quih iihax coha ha»14

 taax =oo t-fit iitax quih
 dem.diSt.pL =deLim rLS.t-stand 3.poSS[pr.nmLzr]go def.fLx

 taax oo cfit catax quih

14 again, the contrast is between what one might imagine by seeing a bone move, and the reality. this 
time there is the additional ignominy of the fact that an animal has moved the bone of the relative who has 
died at the hands of the enemy.
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 iihax co=h-a =ha
 3.poSS:comit.Sg 3.ind.oBJ=SBJ.nmLzr.irreg-be.irreg =decL

 iihax coha ha
 It’s like he has gotten up and walked,”

13. ox imii, ctam czaxö cop.
 ox i-mii ctam c-zaxö cop
 thus 3.SBJ-rLS.mi:say.to male SBJ.nmLzr[tr]-talk.with def.vrt

 ox quii ctam czaxö cop
 thus the captain would say to them.

Abbreviations

 2 second person

 3 third person

 aux auxiliary

 cauS causative

 cmpc compact

 cntn containment

 comit comitative

 decL declarative

 def definite

 deLim delimiter

 dem demonstrative

 diff.SBJ.rLS different subject (in realis clauses)

 diSt distal

 fLx flexible

 foc focus

 hv have (verbalizing prefix)

 hrz horizontal

 indf indefinite

 ind.oBJ indirect object

 irr.d dependent irrealis

 irr.i independent irrealis

 irreg irregular

 Loc location

 med medial

 muLt multiple

 neg negative

 num number-related change in root

 oBJ.nmLzr object nominalizer

 pSSv passive

 pL plural

 pr.nmLzr proposition/oblique nominalizer

 poSS possessive

 prox proximal

 rcp reciprocal

 rLS.mi realis “mi” form

 rLS.t realis “t” form

 SBJ subject

 SBJ.nmLzr subject nominalizer (non-

negative, non-passive)

 SBJ.nmLzr.neg subject nominalizer (before 

negative)

 SBJ.nmLzr.pSSv subject nominalizer (before  

passive)

 Sg singular

 Sup superposition

 tr transitive

 unSp unspecified

 unSp.tim unspecified time

 ven venitive (motion toward)

 vrt vertical
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Tres conversaciones en kumiay  
de San José de la Zorra1

Three Conversations in Kumiay  
from San José de la Zorra

carlos ivanhoe gil Burgoin2

igor vinogradov3

Rosa maría silva y Beatriz carrillo espinoza4

Resumen 
el kumiay de san José de la Zorra (Matt Prjaw) es una lengua yumana que cuenta con pocos regis-
tros documentales. además, como todos los miembros de la familia yumana, se halla alarmantemen-
te amenazada. este trabajo contribuye al estado de documentación lingüística del kumiay por medio 
de la publicación de tres textos transcritos, glosados y traducidos. estos textos representan el género 
conversacional, en el que la lengua se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad. las conversa-
ciones se produjeron entre dos hablantes nativas. los temas tratados incluyen una versión del mito 
tradicional de la víbora, así como aspectos de la historia oral local.

Palabras clave: kumiay, yumano, tipaai, conversación, tradición oral.

Summary
san José de la Zorra (Matt Prjaw) Kumiay is a Yuman language that has little documentary records. 
like all other members of the Yuman family, it is an alarmingly endangered language. this paper 
contributes to improve the documentation of Kumiay through the publication of three transcribed, 
glossed and translated texts. these texts represent the conversational style in which the language is 
most frequently used nowadays. the conversations took place between two female native speakers. 
the topics include a version of the traditional myth of the snake, as well as different aspects of the 
local oral history.

Keywords: Kumiay, Yuman, tipaai, conversation, oral tradition.
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1. Los kumiay y su lengua

el kumiay es una lengua yumana, de la rama delta-california (Kroeber, 1943; langdon y 
Munro, 1980), que se habla en la comunidad indígena de san José de la Zorra (abreviado 
SJz), o Matt Prjaw ‘tierra de la Zorra’, en el noroeste de Baja california, México. además, 
otras variedades de la lengua muy cercanas e inteligibles en distinto grado también se 
hablan en las comunidades bajacalifornianas de Juntas de nejí, san antonio necua y la 
Huerta, así como en varias localidades en el aledaño condado de san diego, en la cali-
fornia estadounidense. el kumiay pertenece al complejo diegueño-iipai-tipaai-kumiay, 
un cúmulo de variedades lingüísticas estrechamente relacionadas (véase langdon, 1991) 
dentro de la familia yumana, de manera que no hay un consenso que establezca si es-
tas variedades deben considerarse lenguas distintas o una sola. se ha señalado que una 
división válida desde el punto de vista lingüístico e histórico contemplaría dos lenguas 
distintas, la del norte (diegueño-iipai) y la del sur (tipaai-kumiay) —que incluye SJz— 
(field, 2012), mientras Miller (2018) argumenta a favor de una división más compleja 
que incluye al menos ocho lenguas en el presente. la variación interna en una misma 
comunidad, así como las razones que motivan la denominación lingüística desde dentro 
y desde fuera dificultan la labor de una nomenclatura generalmente aceptada y usada. 
en san José de la Zorra la lengua nativa es llamada comúnmente kumiay por los pro-
pios hablantes cuando hablan en español, sin que exista una connotación negativa en 
este uso, por lo que es el término que utilizamos aquí. en kumiay de SJz la lengua es 
llamada normalmente tipey aa, que puede traducirse como ‘la lengua de la gente’. la 
forma escrita kumiay es aceptada por numerosos miembros de la comunidad de SJz ac-
tualmente, aunque es fácil comprobar que otras formas escritas son posibles y aceptadas 
en distinto grado, como kumiai, kumeyaay o kamiai, entre otras (véase leyva, 2021).

el poblado de san José de la Zorra se sitúa en un pequeño valle entre las cañadas 
y cerros que comunican el poblado de la Misión, en la costa del Pacífico, con el valle 
de guadalupe (a medio camino entre ensenada y tijuana). en el valle de SJz habitan 
aproximadamente 200 personas (inegi, 2021). los datos del inaLi (2009) sugieren que en 
torno a 400 personas son hablantes de kumiay en México, mientras que el inegi (2021) 
señala que para la mitad de la población de SJz el kumiay es su lengua materna. en con-
traste, los pobladores de san José de la Zorra, especialmente los maestros kumiay, suelen 
hacer una cuenta de hablantes “reales” que no es mayor a 15 en su comunidad. nues-
tras observaciones en la localidad apuntan empero a que un buen número de los niños, 
adolescentes y adultos jóvenes emplean la lengua en algún grado, la comprenden bien 
y están habituados a interacciones en kumiay con las personas mayores. los maestros 
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kumiay —especialmente las mujeres— utilizan la lengua nativa cuando se encuentran 
para conversar, o por otro motivo, y muchas veces para dirigirse a sus hijos, nietos y otros 
parientes (véase acosta fuentes, 2020a). no obstante, todos los hablantes son bilingües, 
mientras que el español ocupa la mayoría de los espacios en la vida pública —escue-
la, administración pública, servicios religiosos— y buena parte de los espacios privados 
(Meyer, 2021). 

como se detalla en el apartado 4, la lengua cuenta con un limitado acervo de regis-
tros documentales y, de los que existen, ninguno ofrece un análisis con glosas. en Tlalo-
can no se ha publicado previamente un texto proveniente de esta lengua.

2. Características de la lengua

el escaso estado de documentación del kumiay de san José de la Zorra hace que muchos 
de los temas gramaticales sobre la lengua se encuentren en calidad de esbozos. no obs-
tante, puede delinearse el perfil tipológico de la lengua a partir del material publicado 
previamente, el análisis hecho hasta ahora en el presente proyecto de documentación, 
así como las descripciones que se han hecho de otras variedades del complejo diegueño-
iipai-tipaai-kumiay. 

el inventario fonológico del kumiay de san José de la Zorra incluye 18 consonantes 
fonológicas (/p/, /t/, /ʈ  /, /k/, / ʔ/, / t͡ ʃ/, /ʃ/, /x/, /s/, / ɬ/, /m/, /n/, /ɲ/, /l/, /ʎ/, /r/, /w/, 
/j/) y cinco vocales (/i/, /e/, /a/, /o/, /u/) con contraste fonológico entre vocales cortas 
y largas, si bien las vocales posteriores muestran un proceso de neutralización en la 
mayoría de sus contextos.5 aunque el inventario fonémico no es considerable, la lengua 
exhibe una gran complejidad silábica, ya que se permiten consonantes en posición de 
núcleo (/pl̩sat/ ‘carbón’) y grupos consonánticos de dos (/pxa/ ‘tripa’), tres (/txkar/ 
‘pecho’) y hasta cuatro consonantes (/ktkɲej/ ‘págalo’). el acento recae en la última 
sílaba en palabras bisilábicas y en la antepenúltima si la palabra es más larga, pero se 
debe tomar en cuenta que el mecanismo métrico sólo toma en cuenta las sílabas de la 
raíz y excluye los afijos (véase gil Burgoin, 2016, para aspectos amplios de la fonética 
y la fonología). 

como otras variedades (langdon, 1966; gorbet, 1976; Miller, 2001), el kumiay de SJz 
posee un sistema de casos nominales. este incluye un sufijo de nominativo -(i)t͡ ʃ y al 
menos cuatro sufijos de caso oblicuo (-e locativo, -ɬ alativo, -m direccional, -xaɬ inesivo), 

5  gil Burgoin (2016) propone además que existe la velar labializada /kʷ/. sin embargo, hasta el mo-
mento no se han mostrado suficientes evidencias para diferenciar este segmento de la secuencia k+w.  
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mientras que el caso acusativo no se marca. el plural se da de manera supletiva en sola-
mente unos pocos nominales.

en el verbo los argumentos se indican con un conjunto de prefijos. Para los verbos in-
transitivos éstos son ʔ- ‘1’, m- ‘2’, w-/0 ‘3’, mientras que los verbos transitivos utilizarían 
un conjunto de prefijos portmanteau —en buena medida homófonos con los intransi-
tivos— que indican al mismo tiempo, sujeto y objeto.6 un ejemplo de paradigma verbal 
intransitivo se muestra en (1).

(1) ʔ-amp ‘1.caminar’
 m-amp ‘2.caminar’
 w-amp ‘3.caminar’

en al menos cinco verbos, los prefijos de persona van precedidos por un prefijo im-
perfectivo ta-/to- —dependiendo de la persona gramatical— cuyo significado no está 
todavía completamente claro. estos verbos denotan posición —t(...)wa ‘estar sentado’, 
t(...)jaw ‘estar parado’, t(...)jak ‘estar acostado’, ta(...)ɲwaj ‘estar.pL’— o movimiento 
(t(...)a ‘ir’) y suelen usarse para referirse a predicados en el pasado. aparte del morfema 
ta-/to-, el tiempo y aspecto no está gramaticalizado. la categoría de modo se expresa en 
los verbos mediante un sufijo -x de irrealis y sin marca para realis. 

el orden básico de constituyentes es sujeto-objeto-verbo. como cognado de las marcas 
de cambio de referencia documentadas en otras lenguas yumanas (langdon, 1966; Mi-
ller, 2001) hemos identificado la marca -t͡ ʃ, que puede observarse frecuentemente en las 
cláusulas dependientes en los textos. 

3. Representación gráfica

Históricamente no existe una tradición prolongada de escritura en lengua kumiay. en los 
últimos años, no obstante, los hablantes han implementado un conjunto de prácticas de 
escritura para la lengua en los documentos producidos en reuniones comunitarias, en 
publicaciones de mensajes en redes sociales digitales y la mensajería digital. en un archi-
vo no publicado facilitado por el inaLi (inaLi, s. f.), sobre la elaboración de una norma de 

6  Recientemente se ha propuesto para el kumiay de nejí que estos morfemas son marcadores composi-
cionales (no portmanteau) y que responden a un contraste inverso-directo de acuerdo a una escala referen-
cial (caballero y cheng, 2020). es probable que tal análisis pueda aplicarse a otras variantes, pero aún no 
hay elementos suficientes para evaluar esta hipótesis en SJz. 
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escritura kumiay llevada a cabo entre miembros de la comunidad y lingüistas, se sugiere 
que la norma de escritura incluya las convenciones mostradas en la tabla 1. son esas 
convenciones las que utilizamos en la versión ortográfica de los textos aquí presentados. 
estas normas se reflejan en buena medida en los mencionados usos de los hablantes, si 
bien se debe recalcar que existen algunos sonidos que han tenido una representación 
gráfica alternativa fuera de la versión preliminar de la norma o que se usan en algunas 
fuentes académicas, lo que también se muestra en la tabla. aun así, debe aclararse que 
aún no existe una norma de escritura oficialmente publicada. 

tabla 1. convenciones ortográficas

grafía afi ejemplo
grafías 

alternativas
a a [a] ak ‘hueso’
e e [e] ejuy ‘humo’
i i [i] ima ‘bailar’
o o [o] omalj ‘escribir’
u u [u] ushu ‘cuñado’
ch ch [t͡ ʃ] cha ‘nieve, hielo’ c
J j [x] ja ‘agua’
K k [k] kaak ‘cuerno’
l l [l] lmis ‘pelo’
lj lj [ɬ] ljtay ‘salvia’ jl, lh
M m [m] man ‘levantarse’
n n [n] nar ‘robar’
Ñ ñ [ɲ] ña ‘sol’ ny
P p [p] pa ‘llegar’
R r [ɾ] aryar ‘ser redondo’
Rr rr [r] rrap ‘doler’ r
s s [s] saw ‘comer’
sh sh [ʃ] sha ‘ave’
t t [t] tat ‘espina’
tt tt [ʈ] ttim ‘disparar’
th th [tʲ] math ‘tú’ c
W w [w] wa ‘casa’ u
Y y [j] yas ‘respirar, suspirar’ i
’ [ʔ] ’a’wi ‘víbora’
ll ll [ʎ] mntell ‘madre’ ly
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la versión preliminar de la norma propone escribir las vocales fonológicamente lar-
gas con signos dobles, por ejemplo, aa /aː/ ‘lengua, idioma’ (inaLi, s.f.). además, en el 
cuadro se agrega la grafía ll para representar el fonema lateral palatal sonoro /ʎ/, que 
parece no haberse tomado en cuenta durante las reuniones para la normalización de la 
escritura. se trata, por supuesto, de una representación no oficial (véase también Miller, 
s. f.). las grafías th y ch corresponden a la misma consonante fonológica /t͡ ʃ/ que en la 
posición después de la vocal acentuada tiende a pronunciarse como [tʲ]. Respondiendo a 
la significativa diferencia acústica y perceptiva entre [t͡ ʃ] y [tʲ], los hablantes optaron por 
mantener dos grafías distintas (inaLi, s.f.).

4. Estado de la documentación

ante la situación de desplazamiento del kumiay, ha sido reiteradamente señalada la 
necesidad de emprender acciones de registro y revitalización para la lengua, entre las 
que se hallan la documentación y la descripción. no existen documentos ni análisis en 
abundancia de la lengua —o lenguas—, ni siquiera del lado estadounidense, donde 
los esfuerzos han sido más numerosos. en este sentido, las variedades del lado estadou-
nidense cuentan con un par de gramáticas (langdon, 1966; Miller, 2001), un dicciona-
rio (couro y Hutcheson, 1973) y varias descripciones lingüísticas (gorbet, 1976; Hin-
ton y langdon, 1976; entre otros). el Kumeyaay Community College ha cristalizado 
los esfuerzos comunitarios y académicos por formalizar la educación para la lengua y 
la cultura kumeyaay en california, con lo que han producido materiales de enseñan-
za kumeeyay-inglés. además, se han realizado proyectos de documentación desde la 
university of california, san diego que han producido algunas publicaciones acadé-
micas sobre la variedad de Juntas de nejí, en México (Mai, aguilar y caballero, 2019; 
caballero y cheng, 2020), a las que se suma un conjunto de textos orales traducidos 
disponibles en archivos digitales (Meza calles et al., 2017; Meza calles y fernández 
guerrero, 2019).

Por su parte, el kumiay de san José de la Zorra cuenta ya con algunos registros pu-
blicados. Pueden citarse algunos trabajos académicos sobre la fonología (gil Burgoin, 
2016; 2018), préstamos (acosta fuentes, 2020b), textos de narrativa y prácticas tradicio-
nales (Wilken-Robertson, 2017; aldama cuero et al., 2019; carrillo vega y acosta fuen-
tes, 2019), así como materiales de difusión como el juego de lotería kumiay (Meléndrez 
silva, leyva gonzález y ayón, 2012). asimismo, durante la década del 2010 el inaLi con-
dujo un registro extenso de la lengua, aunque estos materiales no han sido publicados 
todavía. no obstante, en una reunión con actores de la comunidad de san José de la 
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Zorra y académicos durante octubre de 2021, durante los preparativos para un proyecto 
de documentación de la lengua kumiay desde la universidad autónoma de Baja califor-
nia (uaBc), los hablantes coincidieron en que era necesario incrementar los registros y 
estudios lingüísticos sobre la lengua, y manifestaron su apoyo al proyecto. en el mediano 
plazo, el proyecto resultante, Experiencias de Documentación para el Fortalecimiento 
de la Lengua Kumiay de Baja California que se lleva a cabo bajo la asesoría de carlos 
gil Burgoin, busca la creación de textos y materiales para el conocimiento gramatical y 
la difusión de la lengua, la publicación de un diccionario básico de la lengua, y la ges-
tión de un proyecto de señalética comunitaria. 

5. Acerca de los textos

los textos presentados en este análisis provienen de la colaboración en el proyecto de 
documentación de dos hablantes nativas del kumiay de san José de la Zorra, Rosa María 
silva y Beatriz carrillo espinoza, quienes accedieron a la grabación de estas conversa-
ciones. estas se dieron en un contexto de entrevista semidirigida en español en el que 
los investigadores del proyecto les solicitaban narraciones. durante periodos importantes 
de este proceso de entrevista, no obstante, las participantes se implicaron plenamente en 
interacciones bilaterales en su lengua materna. en ese contexto, las conversaciones aquí 
presentadas son intercambios relativamente espontáneos donde el discurso está dirigido, 
en primer lugar, a la interlocutora kumiay. Previamente no había sido posible obtener 
textos en solitario de una colaboradora. en opinión de una de ellas, no tenía sentido 
hablarle en kumiay a los investigadores si éstos no iban a comprender lo que se estaba 
diciendo. de este modo, la interacción entre dos hablantes sumada a un mayor grado de 
confianza favoreció el registro de textos relevantes.

se ha de destacar el valor de esta contribución como representante del género en el 
que probablemente la lengua se utiliza más hoy en día, es decir, el de las conversaciones 
entre pares del ámbito familiar. en este sentido, aunque temáticamente aparece el mito 
de la víbora (del cual existen varias versiones documentadas (véase Waterman, 1910: 340 
y olmos aguilera, 2005: 129-131), un valor añadido, y quizás más importante, aparece 
en la negociación y resignificación de la narrativa tradicional por parte de las hablan-
tes en el intercambio. además, en los otros fragmentos se recuperan pasajes de historia 
oral que reflejan el conocimiento nativo sobre el modo de vida en otros períodos y la 
evolución de la comunidad. asimismo, el registro de la conversación permite observar el 
uso de distintas expresiones del ámbito interaccional, como actos directivos, preguntas y 
marcadores discursivos, menos comunes en textos puramente narrativos.
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los textos fueron grabados en audio durante febrero de 2022, en el centro ecoturístico 
Tipeey Wamp, en san José de la Zorra. Posteriormente, la traducción y el análisis gra-
matical reflejado en las glosas se llevó a cabo durante períodos de campo en el mismo 
espacio y en ensenada, Baja california, durante los meses de marzo, abril y mayo de 
2022. cada texto lleva un título descriptivo y se presenta en formato corrido y con glo-
sado interlinear. el formato corrido incluye el texto completo en versión ortográfica y su 
traducción libre al español. los puntos suspensivos indican una pausa larga. el análisis 
morfológico consta de cuatro líneas. la primera contiene la representación fonética sim-
plificada, la segunda es la representación fonológica con división morfémica, la tercera 
presenta la glosa, y la cuarta contiene una traducción al español apegada al original en 
la medida de lo posible. 

���

el pelo de borrego (versión en kumiay)

[Hablante 1:] 1. Jepok jelj ña’weth ta’am ’with-tho jmow. 2. Mu lmis mcheyth-tho mshu-
maapth. 3. Ñip mknapjweth tipey aa math. 

[Hablante 2:] 4. Mh, ña’weth…
5. Jikwalj ta’ñway tipul ’ar-tho myu. 6. ta’am ’with-tho jmow. 7. shyul 
tjilpu ’with-tho jmow yum. 8. tjil tjpilj tiyum shukwil… ñap mntellith. 
9. tiñeye shumaap matte shumaap. 10. ta’am ’with-tho jmow paknat mu 
lmis ’cheyth shumaapth.

���

el pelo de borrego (versión en español)

[Hablante 1:] 1. antes no teníamos cobijas. 2. ustedes tendían lana de borrego para dor-
mir. 3. debes contar eso en kumiay.

[Hablante 2:] 4. sí, nosotros…
 5. de niños éramos muy pobres. 6. no teníamos cobijas. 7. no teníamos 

faldas, ropa, nada. 8. Mi madre costureaba ropa. 9. cuando dormíamos en 
la noche, dormíamos en el suelo. 10. no teníamos cobijas, por eso tendía-
mos lana de borrego para dormir.
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análisis morfológico con glosas

1.  xepok xeɬ ɲaʔwetʲ taʔam ʔwitʲtʲo xmow
 xepok xeɬ ɲaʔwe-t͡ ʃ to<aʔ>ʔam ʔ-wit͡ ʃ-t͡ ʃo xmow7

 antes intenS 1pL-nom cubrir<inSt> 1-tener-pL neg

 Antes no teníamos cobijas.

2. mu lmis mt͡ ʃejtʲtʲo mshumaːptʲ
 mu lmis m-t͡ ʃejt͡ ʃ-t͡ ʃo m-shumaːp-t͡ ʃ
 borrego pelo 2-tender-pL 2-dormir.pL-dep

 [Ustedes] tendían lana de borrego para dormir.

3. ɲip mnapxwetʲ tipej aː matʲ
 ɲip m-knap-x-wet͡ ʃ tipej aː ma-t͡ ʃ
 dem 2-contar-irr-oBL gente idioma 2Sg-nom

 Debes contar eso en kumiay (lit., ‘lengua de la gente’).

4. mh, ɲaʔwetʲ
 mh ɲaʔwe-t͡ʃ
 sí 1pL-nom

 Sí, nosotros…

5. xikwaɬ taʔɲwaj tipul ʔartʲo mju
 xikwaɬ ta-ʔ-ɲwaj tipul ʔ-ar-t͡ ʃo mju
 ser.niño ipf.pSt-1-estar.pL ser.pobre 1-ser.muy-pL intenS

 De niños éramos muy pobres.

6. taʔam ʔwitʲtʲo xmow
 to<aʔ>ʔam ʔ-wit͡ ʃ-t͡ ʃo8 xmow
 cubrir<inSt> 1-tener-pL neg

 No teníamos cobijas.

7  la partícula negativa también se presenta como xmaw y maw. antes de una /w/, la vocal /a/ tiende a 
convertirse en [o].

8  la consonante glotal oclusiva [ʔ] suele realizarse como laringealización de la primera consonante de 
la raíz cuando esta consonante es una sonorante.
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7. ʃjul txilpu ʔwitʲtʲo xmow jum
 ʃjul txil-pu ʔ-wit͡ ʃ-t͡ ʃo xmow jum
 falda ropa-dem 1-tener-pL neg intenS

 No teníamos faldas, ropa, nada.

8. txil txpiɬ tijum ʃukwil… ɲap mnteʎitʲ
 txil txpiɬ tijum ʃukwil ɲa-p mnteʎ-it͡ ʃ
 ropa pegar unir coser 1Sg-poS madre-nom

 Mi madre costureaba ropa.

9. tiɲeje ʃumaːp maʈe ʃumaːp
 tiɲej-e ʃumaːp maʈ-e ʃumaːp
 noche-Loc dormir.pL tierra-Loc dormir.pL

 [Cuando] dormíamos en la noche, dormíamos en el suelo.

10. taʔam ʔwitʲtʲo xmow paknat mu lmis ʔt͡ ʃejtʲ ʃumaːptʲ
 to<aʔ>ʔam ʔ-wit͡ ʃ-t͡ ʃo xmow paknat mu lmis ʔ-t͡ ʃejt͡ ʃ ʃumaːp-t͡ ʃ
 cubrir<inSt> 1-tener-pL neg por.eso borrego pelo 1-tender dormir.pL-dep

 No teníamos cobijas, por eso tendíamos lana de borrego para dormir.

���

la víbora (versión en kumiay)

[Hablante 1:] 1. Ñip muyu ’a’wiputh? 2. ’a’wiputh muyu ’it?
[Hablante 2:] 3. Muyaw jmow math ñip. 4. chichi knap ’ip ñath. 5. chichith uyaw war 

ejan ñip shin.
[Hablante 1:] 6. Komar celia knap. 7. Muyu towa ’a’wipith?
[Hablante 2:] 8. ’a’wi… pam tawa yu. 9. Wii kwa’lulpuye pi.
[Hablante 1:] 10. Puy?
[Hablante 2:] 11. Mh. 12. towath. 13. towath kwalj kuyum wath ña upin. 14. Ña jichur 

ña ñath upin sam ña upinth yu. 15. tawath ñwa akwey yiw. 16. akwey yiw 
tnay yum. 17. akwey pam ñwalj. 18. Man iñalj akwey wa. 19. Ña upin towa 
ñama ña ujap. 20. tnaye akwey yiw. 21. towath muyu’a? 22. towa yama 
towar yama. 23. Matt kwataye nak yama. 24. Ñi wath pwath ña ujap. 25. 
towa yama. 26. towar wam tulj kuyum. 27. Kwaak kuyum wam, kwaak 
kuyum. 28. Kwaak kuyum tawa tawa jey. 29. Pljtap yu jmowm.

[Hablante 1:] 30. Yawilj war towa.
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[Hablante 2:] 31. Pljtapth ñipith ña’weth ntpat yu, ke’e? 32. Ña’weth tipey chamelj ke’e 
matt pi. 33. shñaw shkwilj cham kayumith. 34. Ñipi nman ñipi ntpatith 
’a’wi. 35. ’a’wi tujalj ta’ñwayth.

[Hablante 1:] 36. shñat jmow kwljya.

���

la víbora (versión en español)

[Hablante 1:] 1. ¿Qué hizo la víbora? 2. ¿Qué digo que hizo la víbora?
[Hablante 2:] 3. tú no sabes de eso. 4. chichí lo contaba y yo escuchaba. 5. chichí es el 

único quien sabe muy bien de eso.
[Hablante 1:] 6. comadre celia lo contaba. 7. ¿Qué estaba haciendo la víbora?
[Hablante 2:] 8. la víbora… dicen que llegaba allá. 9. aquí en la piedra bola.
[Hablante 1:] 10. ¿en esa?
[Hablante 2:] 11. sí. 12. estaba ahí. 13. después se fue para abajo a asolearse. 14. dicen 

que en los días de invierno cuando hacía sol, iba ahí a asolearse. 15. iba y 
regresaba a casa otra vez. 16. Regresaba muy tarde. 17. otra vez llegaba a 
su casa. 18. de mañana se levantaba y se iba otra vez. 19. estaba asoleán-
dose hasta que se metía el sol. 20. en la tarde regresaba otra vez. 21. ¿Y 
qué pasó? 22. estaba allí y ya se aburrió. 23. se sentó en un cerro. 24. allí 
estaba enroscada cuando se ocultó el sol. 25. Ya estaba allí. 26. se aburrió 
y se fue rumbo al norte. 27. Rumbo al sur, se fue rumbo al sur. 28. apenas 
iba e iba rumbo al sur. 29. Reventó, dicen.

[Hablante 1:] 30. estaba muy llena.
[Hablante 2:] 31. cuando reventó ahí, dicen que de ahí salimos nosotros, ¿verdad? 32. 

nosotros, todos los indígenas de esta tierra, ¿verdad? 33. todos juntos con 
los de san antonio necua. 34. salieron de ahí, de la víbora. 35. estábamos 
en la panza de la víbora.

[Hablante 1:] 36. Parece que es mentira.

análisis morfológico con glosas

1. ɲip muju ʔaʔwiputʲ
 ɲip muju ʔaʔwi-pu-t͡ ʃ
 dem qué.hacer víbora-dem-nom

 ¿Qué hizo la víbora?
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2. ʔaʔwiputʲ muju ʔit
 ʔaʔwi-pu-t͡ ʃ muju ʔ-it
 víbora-dem-nom qué.hacer 1-decir

 ¿Qué digo que hizo la víbora?

3. mujaw xmow matʲ ɲip
 m-ujaw xmow ma-t͡ ʃ ɲip
 2-saber neg 2Sg-nom dem

 Tú no sabes de eso.

4.  t͡ ʃit͡ ʃi knap ʔip ɲatʲ
 t͡ ʃit͡ ʃi knap ʔ-ip ɲa-t͡ ʃ
 chichí contar 1-escuchar 1Sg-nom

 Chichí [lo] contaba [y] yo escuchaba.

5.  t͡ ʃit͡ ʃitʲ ujaw wa xan ɲip ʃin
 t͡ ʃit͡ ʃi-t͡ ʃ ujaw w-ar exan ɲip ʃin
 chichí-nom saber 3-ser.muy bien dem ser.uno

 Chichí es el único quien sabe muy bien de eso.

6. komar Celia knap
 komar Celia knap
 comadre celia contar

 Comadre Celia [lo] contaba.

7. muju towa ʔaʔwipitʲ
 muju to-wa9 ʔaʔwi-p-it͡ ʃ
 qué.hacer 3.ipf.pSt-estar.sentado víbora-dem-nom

 ¿Qué estaba haciendo la víbora?

8. ʔaʔwi… pam towa ju
 ʔaʔwi pa-m ta-w-a ju
 víbora llegar-dir ipf.pSt-3-ir rep

 La víbora… dicen que llegaba allá.

9  el prefijo ta- ha sido analizado en diegueño de Mesa grande como la marca del progresivo (langdon, 
1966: 164). el mismo morfema se registra en tiipay de Jamul, pero sin un significado claro (Miller, 2001: 74). 
en SJz, la hipótesis preliminar es que el prefijo ta- denota acciones imperfectivas no actuales, por lo general 
en el pasado. el prefijo to- es el resultado de la fusión del prefijo ta- con la marca de la tercera persona /w-/.
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9. wiː kwaʔlulpuye pi
 wiː kw-aʔlul-puy-e10 pi
 piedra reL-bola-dem-Loc aquí

 Aquí en la piedra bola.

10. puj
 puj
 dem

 ¿[En] esa?

11. mh
 mh
 sí

 Sí.

12. towatʲ
 to-wa-t͡ ʃ
 3.ipf.pSt-estar.sentado-dep

 Estaba ahí.

13. towatʲ kwaɬ kujum watʲ ɲa upin
 to-wa-t͡ ʃ kwa-ɬ kujum w-a-t͡ ʃ ɲa u-pin
 3.ipf.pSt-estar.sentado-dep abajo-aL rumbo 3-ir-dep sol 3-entibiarse

 Estaba [y después] se fue para abajo a asolearse.

14. ɲa xit͡ ʃur ɲa ɲatʲ upin sam ɲa upintʲ ju
 ɲa xit͡ ʃur ɲa ɲa-t͡ ʃ u-pin sam ɲa u-pin-t͡ ʃ ju
 día invierno cuando sol-nom 3-entibiarse ahí sol 3-entibiarse-dep rep

 Dicen que en los días de invierno cuando hacía sol, [iba] ahí a asolearse.

15. towatʲ ɲwa akwej jiw
 ta-w-a-t͡ ʃ ɲ-wa akwej jiw
 ipf.pSt-3-ir-dep aLien-casa volver venir

 Iba y regresaba a casa otra vez.

10  Miller (2001: 207) describe el prefijo kw- como la marca de la cláusula relativa de sujeto en tiipay de 
Jamul. en sJZ, este morfema muestra signos de lexicalización.
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16. akwej jiw tnaj jum
 akwej jiw tnaj jum
 volver venir tarde intenS

 Regresaba muy tarde.

17. akwej pam ɲwaɬ
 akwej pa-m ɲ-wa-ɬ
 volver llegar-dir aLien-casa-aL

 Otra vez llegaba a su casa.

18. man iɲaɬ akwej wa
 man iɲaɬ akwej w-a
 levantarse temprano volver 3-ir

 De mañana se levantaba y se iba otra vez.

19. ɲa upin towa ɲa ɲa uxap
 ɲa u-pin to-wa ɲama11 ɲa u-xap
 sol 3-entibiarse 3.ipf.pSt-estar.sentado ya sol 3-meterse

 Estaba asoleándose [hasta que] se metía el sol.

20. tnaje akwej jiw
 tnaj-e akwej jiw
 tarde-Loc volver venir

 En la tarde regresaba otra vez.

21. towatʲ mujuʔa
 to-wa-t͡ ʃ muju-ʔa
 3.ipf.pSt-estar.sentado-dep qué.hacer-Q

 ¿Y qué pasó? (lit., ¿Qué hacía?)

22. towa jama towar jama
 to-wa jama towar jama
 3.ipf.pSt-estar.sentado ya aburrirse ya

 Estaba [allí] y ya se aburrió.

11  las palabras ñama y yama son sinónimos; su distribución parece ser idiolectal.
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23. maʈ kwataje nak jama
 maʈ kwataj-e nak jama
 tierra grande-Loc sentarse ya

 Se sentó en un cerro.

24. ɲi watʲ pwatʲ ɲa uxap
 ɲi wa-t͡ ʃ pwat͡ ʃ ɲa u-xap
 allí estar-dep enroscarse sol 3-meterse

 Allí estaba enroscada [cuando] se ocultó el sol.

25. towa jama
 to-wa jama
 3.ipf.pSt-estar.sentado ya

 Ya estaba [allí].

26. towar wam tuɬ kujum
 towar w-a-m tuɬ kujum
 aburrirse 3-ir-dir norte rumbo

 Se aburrió y se fue rumbo al norte.

27. kwaak kujum wam, kwaak kujum
 kwaːk kujum w-a-m kwaːk kujum
 sur rumbo 3-ir-dir sur rumbo

 Rumbo al sur, se fue rumbo al sur.

28. kwaak kujum towa towa xej
 kwaːk kujum ta-w-a ta-w-a xej
 sur rumbo ipf.pSt-3-ir ipf.pSt-3-ir apenas

 Apenas iba e iba rumbo al sur.

29. pɬtap ju xmowm
 pɬtap ju xmow-m
 reventar rep neg-duB

 Reventó, dicen.

30. jawiɬ war towa
 jawiɬ w-ar to-wa
 estar.lleno 3-ser.muy 3.ipf.pSt-estar.sentado

 Estaba muy llena.
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31. pɬtaptʲ ɲipitʲ ɲaʔwetʲ ntpat ju, keʔe
 pɬtap-t͡ ʃ ɲipi-t͡ ʃ ɲaʔwe-t͡ ʃ ntpat ju keʔe
 reventar-dep estar.allí-dep 1pL-nom salir.pL rep confirm

 Cuando reventó ahí, dicen que de ahí salimos nosotros, ¿verdad?

32. ɲaʔwetʲ tipej t͡ ʃameɬ keʔe maʈ pi
 ɲaʔwe-t͡ ʃ tipej t͡ ʃameɬ keʔe maʈ pi
 1pL-nom gente todos confirm tierra aquí

 Nosotros, todos los indígenas de esta tierra, ¿verdad?

33. ʃɲaw ʃkwiɬ t͡ ʃam kajumitʲ
 ʃɲaw ʃkwiɬ t͡ ʃam kajum-it͡ ʃ
 encino torcido todos juntos-nom

 Todos juntos con los de San Antonio Necua (lit., ‘encino torcido’).

34. ɲipi nman ɲipi ntpetitʲ ʔaʔwi
 ɲipi n-man ɲipi ntpat-it͡ ʃ ʔaʔwi
 allí pL-levantarse allí salir.pL-dep víbora

 Salieron de ahí, de la víbora.

35. ʔaʔwi tuxaɬ taʔɲwajtʲ
 ʔaʔwi tu-xaɬ ta-ʔ-ɲwaj-t͡ ʃ
 víbora panza-in ipf.pSt-1-estar.pL-dep

 Estábamos en la panza de la víbora.

36. ʃɲat xmow kwɬja
 ʃɲat xmow kwɬja
 mentira neg duB

 Parece que es mentira.

���

el origen del pueblo (versión en kumiay)

[Hablante 1:] 1. Ña’weth tipey ñakur ñakur yakith salj kwaljjalj wa ñu. 2. Ñipi tañway. 3. 
Ñapa nkaw… salj towath. 4. Pyam niw yama salj matt. 5. chwaw maw yu 
matt. 6. Matt kumiay matt kumiay. 7. tañway paknat yama matt with-tho 
jmow may chwawj jmaw yama pyam niw. 8. Pyam niw pi ñanchak. 9. Pith 
waw uchaw-thoj matt. 10. Pi cham shi’wilj uy toyaw yum. 11. Waw chaw 
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tanam. 12. Pi ñwayth pas. 13. tipey kwaljyaw jmow. 14. Jwak jmok yama, 
ke’e?

[Hablante 2:] 15. Mh.
[Hablante 1:] 16. Wa jwak jmok yama tañway. 17. Ñipil yama. 18. ejan wa kwaljyaw 

pil jakwalj cham jumiy nam yama. 19. Mtiwilj kur. 20. ipath nch’ak yaw 
nch’aka nchuuy. 21. Yama wa kwaljyaw. 22. Pil ñama. 23. Jepok uy toyaw 
matayaw pi.

[Hablante 2:] 24. Jepok jelj uy toyaw maw tipey, ke’e? 25. uy toyaw maw, tipey maw.
[Hablante 1:] 26. tipey maw.
[Hablante 2:] 27. Jakwalj kwaljyaw. 28. Jakwalj jumiy-tho war.

���

el origen del pueblo (versión en español)

[Hablante 1:] 1. antes nosotros los indígenas vivíamos cañada abajo por la casa vieja. 
2. allá vivían. 3. Mi abuela… estaba allá. 4. Ya vinieron hacia aquí desde 
allá. 5. dicen que no se podía sembrar la tierra. 6. la tierra era ladeada, 
los cañones… 7. como vivían allí y no tenían tierra donde sembrar, ya vi-
nieron para acá. 8. cuando vinieron, llegaron aquí. 9. aquí hicieron casas 
de tierra. 10. estaba todo montoso. 11. andaban haciendo casas. 12. aquí 
estaban pues. 13. no era mucha gente. 14. eran solo dos o tres, ¿cierto?

[Hablante 2:] 15. sí.
[Hablante 1:] 16. solo había dos o tres casas. 17. ahora ya. 18. Hay muchas casas buenas, 

los niños ya crecieron. 19. Ya son mayores. 20. los hombres se casaron y 
las mujeres también. 21. Ya hay muchas casas. 22. ahorita ya. 23. antes no 
había nada aquí.

[Hablante 2:] 24. antes no había gente, ¿cierto? 25. no había nada, no había gente.
[Hablante 1:] 26. no había gente.
[Hablante 2:] 27. Muchos niños… 28. nacieron muchos niños.

análisis morfológico con glosas

1. ɲaʔwetʲ tipej ɲakur ɲakur jakitʲ saɬ kwaɬxaɬ wa ɲu
 ɲaʔwe-t͡ ʃ tipej ɲakur ɲakur jak-it͡ ʃ saɬ kwa-ɬ-xaɬ wa ɲu
 1pL-nom gente antes antes estar.acostado-dep allá abajo-aL-in casa viejo

 Antes nosotros los indígenas vivíamos cañada abajo por la Casa Vieja.
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2. ɲipi taɲwaj
 ɲipi ta-ɲwaj
 allí ipf.pSt-estar.pL

 Allá vivían.

3. ɲapa xkaw… saɬ towatʲ
 ɲa-pa nkaw12 saɬ to-wa-t͡ ʃ
 1Sg-poS abuela allá 3.ipf.pSt-estar.sentado-dep

 Mi abuela… estaba allá.

4. pjam niw jama saɬ maʈ
 pja-m n-iw jama saɬ maʈ
 aquí-dir pL-venir ya allá tierra

 Ya vinieron hacia aquí desde allá.

5. t͡ ʃwow imaw ju maʈ
 t͡ ʃwaw maw ju maʈ
 sembrar neg rep tierra

 Dicen que no [se podía] sembrar la tierra.

6. maʈ kumjaj maʈ kumjaj
 maʈ kumjaj maʈ kumjaj
 tierra inclinado tierra inclinado

 La tierra era ladeada, los cañones…

7. taɲwaj paknat jama maʈ witʲtʲo xmow maj t͡ ʃwowx xmaw jama pjam niw
 ta-ɲwaj paknat jama maʈ wit͡ ʃ-t͡ ʃo xmow maj t͡ ʃwaw-x xmaw
 ipf.pSt-estar.pL por.eso ya tierra tener-pL neg donde sembrar-irr neg

 jama pja-m n-iw
 ya aquí-dir pL-venir

 Como vivían [allí] y no tenían tierra donde sembrar, ya vinieron para acá.

8. pjam niw pi ɲant͡ ʃak
 pja-m n-iw pi ɲa-n-t͡ ʃak
 aquí-dir pL-venir aquí cuando-pL-llegar.pL

 Cuando vinieron, llegaron aquí.

12  la hablante pronunció jkaw ‘nieto’ en vez de nkaw ‘abuela (materna)’. una pausa larga muestra 
que se dio cuenta de la equivocación. el error fue confirmado con la hablante durante el glosado del texto.
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9. pitʲ waw ut͡ ʃawtʲox maʈ
 pi-t͡ ʃ waw u-t͡ ʃaw-t͡ ʃo-x maʈ
 estar.aquí-dep casa.pL 3-hacer-pL-irr tierra

 Aquí hicieron casas de tierra.

10. pi ʃam ʃiʔwiɬ uj tojow jum
 pi t͡ ʃam ʃiʔwiɬ uj to-jaw jum
 aquí todo monte no.ser 3.ipf.pSt-estar.parado intenS

 Estaba todo montoso.

11. waw t͡ ʃaw tannam
 waw t͡ ʃaw ta-n-a-m
 casa.pL hacer ipf.pSt-pL-ir-dir

 Andaban haciendo casas.

12. pi ɲwajtʲ pas
 pi ɲwaj-t͡ ʃ pas
 aquí estar.pL-dep pues

 Aquí estaban pues.

13. tipej kwaɬjaw xmow
 tipej kwaɬjaw xmow
 gente mucho neg

 No era mucha gente.

14. xwak xmok jama keʔe
 xwak xmok jama keʔe
 dos tres ya confirm

 Eran [solo] dos o tres, ¿cierto?

15. mh
 mh
 sí

 Sí.

16. wa xwak xmok jama taɲwaj
 wa xwak xmok jama ta-ɲwaj
 casa dos tres ya ipf.pSt-estar.pL

 Solo había dos o tres casas.
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17. ɲipil jama
 ɲipil jama
 ahorita ya

 Ahora ya.

18. exan wa kwaɬjaw pil xakwaɬ t͡ ʃam xumij nam jama
 exan wa kwaɬjaw pil xakwaɬ t͡ ʃam xumij n-a-m jama
 bueno casa mucho ahorita niño.pL todos nacer.pL pL-ir-dir ya

 Hay muchas casas buenas, los niños ya crecieron.

19. mtiwiɬ kur
 mtiwiɬ kur
 ser.mayor ser.viejo

 Ya son mayores.

20. ipatʲ nt͡ ʃʔak jaw nt͡ ʃʔaka nt͡ ʃuːj
 ipa-t͡ ʃ nt͡ ʃʔak jaw nt͡ ʃʔaka n-t͡ ʃuːj
 hombre-nom mujer tomar mujer.pL pL-casarse

 Los hombres se casaron y las mujeres también.

21. jama wa kwaɬjaw
 jama wa kwaɬjaw
 ya casa mucho

 Ya hay muchas casas.

22. pil ɲama
 pil ɲama
 ahorita ya

 Ahorita ya.

23. xepok uj tojaw matajaw pi
 xepok uj to-jaw matajaw pi
 antes no.ser 3.ipf.pSt-estar.parado no.haber.nada aquí

 Antes no había nada aquí.

24. xepok xeɬ uj tojaw maw tipej keʔe
 xepok xeɬ uj to-jaw maw tipej keʔe
 antes intenS no.ser 3.ipf.pSt-estar.parado neg gente confirm

 Antes no había gente, ¿cierto?
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25. uj tojaw maw tipej maw
 uj to-jaw maw tipej maw
 no.ser 3.ipf.pSt-estar.parado neg gente neg

 No había nada, no había gente.

26. tipej maw
 tipej maw
 gente neg

 No había gente.

27. xakwaɬ kwaɬjaw
 xakwaɬ kwaɬjaw
 niño.pL mucho

 Muchos niños…

28. xakwaɬ xumijtʲo war
 xakwaɬ xumij-t͡ ʃo w-ar
 niño.pL nacer.pL-pL 3-ser.muy

 Nacieron muchos niños.

Abreviaturas

 1 Primera persona

 2 segunda persona

 3 tercera persona

 aL alativo

 aLien Posesión alienable

 confirm confirmación

 dem demostrativo

 dep dependencia sintáctica

 dir direccional

 duB dubitativo

 in inesivo

 inSt instrumento

 intenS intensificador

 ipf imperfectivo

 irr irrealis

 Loc locativo

 neg negación

 nom nominativo

 oBL obligativo

 pL Plural

 poS Posesivo

 pSt Pasado

 Q interrogativo

 reL Relativo

 rep Reportativo

 Sg singular
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Narraciones y recetas tradicionales  
pa ipai de Santa Catarina

Narrations and Traditional  
Pa Ipai Recipes  

from Santa Catarina
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amalia cañedo albañez3

armandina gonzález castro44

cristina castro Álvarez5

maría eloisa gonzález castro6

Resumen
la lengua pa ipai, de la familia cochimí-yumana, se encuentra en grave peligro de desaparecer. 
esfuerzos recientes para la revitalización de esta lengua incluyen la documentación de narracio-
nes y recetas con mujeres nativohablantes que tienen un gran sentido de urgencia por mejorar la 
situación de su lengua. los trabajos de documentación disponibles se concentran en la década de 
los años 1970, mientras que los trabajos de descripción han sido de carácter general en su mayo-
ría. los textos aquí presentados son resultado de dos esfuerzos de trabajo de campo en distintas 
etapas, pero subsecuentes, representando un vistazo a la lengua entre los años 2016 y 2020. Por 
un lado, se presenta un texto tradicional y un ejercicio de elicitación, y por otro, dos textos de ela-
boración de distintos alimentos cuyo procedimiento involucra la bellota, una semilla tradicional 
regional.

Palabras clave: pa ipai, documentación, narraciones, recetas, yumana.

Summary
the Pa ipai language of the cochimí-Yuman family is a severely endangered language. Recent ef-
forts for the revitalization of this language include the documentation of narratives and recipes with 

1  Presentación y análisis | universidad autónoma de Baja california | msanchez12@uabc.edu.mx
2  Presentación y análisis | university of new Mexico | ivgonzalez@unm.edu
3, 4, 5, 6 traducción y narración | comunidad indígena de santa catarina, B. c. | armandinagonzalez@

edubc.mx, elogonzalez61@gmail.com
4 
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native speakers who have a strong sense of urgency to improve the vitality of their language. the 
available documentation work took place mainly in the 1970s, while most of the descriptive work has 
been rather general. the texts presented here are the result of two fieldwork efforts at different but 
subsequent stages, representing a glimpse of the language between 2016 and 2020. on the one hand, 
a traditional text and an elicitation exercise are presented, and on the other hand, two texts on the 
elaboration of different foods whose procedure involves the acorn, a traditional regional seed.

Keywords: Pa ipai, documentation, narratives, procedural texts, Yuman.

Introducción56

el presente documento desarrolla un conjunto de textos transcritos y traducidos en 
coordinación con miembros de la comunidad pa ipai de santa catarina en ensena-
da, Baja california. en total, se presentan cuatro textos grabados en diferentes visitas. 
Por orden de aparición, el primero es un cuento tradicional llamado Los Cazadores,7 
narrado y traducido por armandina gonzález castro; el segundo es el cuento Frog, 
Where Are You? (Mayer, 2003), una narración de un libro ilustrado, sin texto, la cual 
es una referencia común de estrategias de documentación. este texto fue interpretado 
y traducido por amalia cañedo. el tercer y cuarto textos se refieren a la elaboración 
de alimentos tradicionales con la bellota: atole y café. el texto Elaboración de atole 
de bellota fue narrado en velocidad normal por cristina castro, artesana reconocida 
de la comunidad de santa catarina. además, María eloisa gonzález castro, activista y 
profesora de la lengua pa ipai narró el mismo texto a manera de dictado para facilitar 
la transcripción. a su vez, el último texto, Elaboración de café de bellota, fue narrado 
y dictado por María eloisa. a excepción del texto Frog, Where are You?, las narraciones 
aquí presentes tratan de conocimientos tradicionales del grupo pa ipai, por lo que su 
propiedad intelectual les pertenecen históricamente, y este derecho debe ser protegido 
contra apropiación indebida.8

5 

6 

7  este cuento forma parte de la oralidad pa ipai; sin embargo, una versión publicada anteriormente es la 
de Benito Peralta (1994), antiguo líder tradicional de la comunidad.

8  este trabajo no hubiera sido posible sin las participaciones de las siguientes colaboradoras de la co-
munidad pa ipai: adelaida albañez arballo, amalia cañedo albañez, armandina gonzález castro, cristina 
castro Álvarez, gloria Regino arballo, María eloísa gonzález castro y telma cañedo castro. los autores les 
agradecemos sinceramente por dejarnos participar en su continua labor por la revitalización de su lengua. 
extendemos también nuestro agradecimiento hacia los dictaminadores anónimos que nos ayudaron a mejo-
rar este texto con sus puntuales sugerencias y comentarios. todos los errores u omisiones son responsabilidad 
de los autores. 
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Los pa ipai y su lengua

el pa ipai es una lengua que pertenece a la familia etnolingüística yumana en la rama 
pai. la familia está conformada por cuatro ramas: la rama rivereña, en donde encon-
tramos lenguas como el piipaash (maricopa) y el mohave; la rama delta-california, en 
donde se encuentran el cucapá, el koꞋahl y las variantes del kumiai; el kiliwa, en su 
propia rama; y finalmente, la rama pai, con dos agrupaciones (Miller, 2018). la primera 
agrupación se conoce como pai norteño, en donde se encuentran las lenguas havasupai, 
hualapai y yavapai; y en su propia rama, se encuentra el pa ipai, siendo la lengua pai 
más sureña del conjunto ( Joël, 1964). se tiene registrado que estas comunidades han 
habitado desde hace más de tres milenios las zonas que comprenden la sección norte de 
Baja california en México, el sur de california y arizona en estados unidos, a lo largo del 
Río colorado hasta el estado de nevada (garduño, 1994).

actualmente todas las lenguas yumanas se encuentran en grave peligro de desapa-
recer (embriz y Zamora, 2012). el pa ipai no es la excepción. de acuerdo con distintos 
testimonios y recuentos de trabajo de campo, se estima que hay de 25 a 50 nativoha-
blantes (gonzález, 2020). la vitalidad de la lengua es pobre. no existen niños que hablen 
la lengua y la transmisión intergeneracional no ha podido recuperarse (sánchez-fernán-
dez y Rojas-Berscia, 2016). entre las razones se encuentra la discriminación sistemática 
hacia las lenguas y culturas indígenas por un lado, y por otro, existen pocas situaciones 
cotidianas o contextos de habla en donde se demande el uso de la lengua pa ipai, mien-
tras prepondera el español por encima de la lengua indígena en la instrucción escolar.

no obstante, la comunidad de habla con mayor vitalidad es la comunidad indígena 
de santa catarina, ubicada a la altura del kilómetro 92 de la carretera ensenada-san 
felipe, en el municipio de ensenada, Baja california. al solar —la zona de la comunidad 
con mayor cantidad de casas juntas— se puede llegar por un camino de concreto. en 
este paraje destacan la iglesia católica de santa catarina, una iglesia cristiana, un salón 
que funciona para la telesecundaria y, un poco más cerca del río que deja el aguaje 
jꞋaktubjꞋol, la escuela bilingüe Benito Juárez, en cuyo terreno se encuentra el albergue.

la comunidad cuenta con aproximadamente 133 habitantes (instituto nacional de 
estadística y geografía, 2010), número que no se ha visto modificado de manera abrup-
ta desde tiempos misionales. la comunidad recibe su nombre por la antigua misión 
dominica de santa catarina virgen y Mártir construida en 1797 y quemada en 1840 
(Meigs, 1994). durante el periodo misional, los pa ipai fueron obligados a vivir de ma-
nera conjunta con otros grupos étnicos de la región, entre los que destacan los koꞋalh 
(owen, 1960).
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en la actualidad, la comunidad cuenta con electricidad y agua entubada. la mayoría 
de su población vive de la agricultura y la ganadería. la principal fuente de energía 
que se usa en la cocina y en las chimeneas durante invierno es la madera (carbajal, 
2002; Martínez, uribe y sánchez-fernández, 2013). entre los recursos naturales que apro-
vechan y venden al exterior se encuentra el piñón, semilla del pino piñonero (Pinus 
quadrifolia) y la yuca (Yucca schidigera). además de lo anterior, los pa ipai venden 
artesanías como cestería hecha con ramas de pino y ollas de barro cocidas, siendo estas 
últimas piezas características de los pa ipai.

Características de la lengua

la lengua pa ipai cuenta con 18 fonemas consonánticos: /p β w m t s ʂ n j ʃ ɲ k q x r ɾ 
l ʔ/ 9 y cinco fonemas vocálicos que pueden contrastar en longitud: /a aː o oː e eː u uː i 
iː/. la estructura silábica más frecuente en raíces es cvc, con la posibilidad de ataques 
consonánticos complejos que pueden alcanzar hasta cinco consonantes (ibáñez, 2015: 
81), como se observa en los ejemplos de (1).

1. /wí/  ‘piedra’ cv
 /tát/  ‘espina’ cvc 
 /ʂxmkwíɾ/  ‘celosa’ cccccvc

el pa ipai es una lengua con alto índice de síntesis, bajo índice de fusión y tiende a la 
marcación en el núcleo (sánchez-fernández, 2016). nótese en el siguiente ejemplo (2) 
la cantidad de morfemas afijados al verbo y la información que cada uno aporta —la 
cual por lo general es de máximo dos propiedades gramaticales—.

2. paa chchkam
 pa:-ʃ-ʃkam
 oBJ.pL-pL.SuJ-golpear

 los golpean

9  como parte del análisis de aproximantes, ibáñez (2016) sugiere que /j/ y /w/ deben ser tratadas como 
consonantes. en el presente trabajo se sigue este análisis. en otras áreas del inventario fonológico de la 
lengua pa ipai sigue habiendo controversia, especialmente si se comparan las propuestas de diferentes inves-
tigadores. el inventario que se expone no pretende ser exhaustivo ni conciliador, esto está fuera del objetivo 
del presente texto. no obstante, se invita a revisar el texto de ibáñez (2015) para explorar con mayor detalle 
las distintas propuestas para el análisis de la fonología del pa ipai.
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esta lengua presenta alineamiento acusativo en marcación de caso. en (3a) se ex-
pone una cláusula con verbo intransitivo mʂma ‘dormir’. el único argumento es may 
‘tú’, que en este caso es el pronombre de segunda persona con marca de nominativo -j. 
nótese que esta misma marca aparece en (3b) para marcar al argumento may ‘tú’ que 
funciona como agente en la cláusula transitiva cuyo núcleo es el verbo mʃkyo ‘morder’ 
y en donde se presenta el argumento que funciona como paciente ɲeʔ ‘yo’. en este caso, 
este pronombre de primera persona está marcado con la consonante glotal -ʔ que nos 
indica el caso acusativo.

 3. a.  may mŕma
 ma-j m-ʂma
 2-nom 2-dormir

 Tú duermes.

 b. may ñeꞋ mchkyo
 ma-j ɲe-ʔ m-ʃkyo
 2-nom 1-acc 2-morder

 Tú me muerdes a mí.

 c. ñey ñajat ŕit paa ꞋeꞋee
 ɲe-j ɲaxát ʂit pa:-ʔ-ʔé:
 1-nom caballo uno oBJ.pL-1-dar

 Yo les doy un caballo.

los ejemplos de (3b) y (3c) también ilustran que el orden preferente es sov; sin em-
bargo, se debe señalar que no existen análisis en pa ipai sobre la manipulación de tópico 
y foco a partir del cambio del orden de los constituyentes de la oración. 

en el nominal se sufija la marca de caso a través de un determinante. nótese en el 
ejemplo de (4) que la marca xa articula la presencia de la marca para nominativo -y en 
ksárxay y la marca -ʔ para acusativo en xméxaʔ.

 4. ksar hay jꞋme haꞋ ʃoob
 ksár-xa-j xmé-xa-ʔ ʃo:β
 coyote-det-nom niño-det-acc golpear
 El coyote golpea al niño.

en el verbo se establecen las relaciones gramaticales a partir de marcas pronominales, 
así como información sobre la pluralidad de los participantes en el evento enunciado. 
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en los ejemplos de (5) se pueden observar las distintas marcas en el verbo que revelan el 
tipo de relación gramatical entre los pronombres que formalizan a los participantes del 
evento.

 5. a. ñey maꞋ ñchkyo
 ɲe-j ma-ʔ ɲ-ʃkyo
 1-nom 2-acc 1>2-morder

 Yo te muerdo a ti.

 b. ñechy Ꞌchkyoch
 ɲe-ʃ-j ʔ-ʃkyo-ʃ
 1-pL-nom 1>3-morder-pL.SuJ

 Nosotros lo mordemos.

 c. may mchkyo
 ma-j m-ʃkyo
 2-nom 2>3-morder

 Tú lo muerdes.

 d. say ñechꞋ paa ɲchkyo
 sa-j ɲe-ʃ-ʔ pa:-ɲ-ʃkyo
 3-nom 1-pL-acc oBJ.pL-3>1-morder

 Él nos muerde.

las marcaciones de persona en el verbo siguen una jerarquía de referencialidad, don-
de saP>3. en el caso de que una primera y segunda persona estén involucradas en el 
evento, la marca que aparecerá en el verbo dependerá de si 1/2 aparece como agente o 
como Paciente (gildea y Zúñiga, 2016).

en la frase nominal por lo general encontraremos sufijados el determinante y la mar-
ca de caso. Para los adverbios y algunos sustantivos, podemos encontrar un sistema de 
caso que describe distintas relaciones espaciales: inesivo (6a), locativo (6c), adlativo (6d) 
y mediativo (6e). Por ejemplo, obsérvese el contraste entre wapakráwyal ‘dentro de este 
carro’ (6b) y yal ‘aquí adentro’ (6a).

 6. a. PajꞋmi hay wapakraw yal wa
 paxmí-xa-j wapakráw-ya-l wa
 hombre-det-nom carro-dem.c-ine estar

 El hombre está dentro de este carro.
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 b. PajꞋmi hay yal wa
 paxmí-xa-j ya-l wa
 hombre-det-nom dem.c-ine estar

 El hombre está aquí adentro.

 c. PajꞋmi hay yak wa
 paxmí-xa-j ya-k wa
 hombre-det-nom dem.c-Loc estar

 El hombre está aquí adentro.

 d. PajꞋmi hay se yam
 paxmí-xa-j s-eʔ jam
 hombre-det-nom dem.L-aLL ir

 El hombre va para allá.

 e. PajꞋmi hay sam yam
 paxmi-xa-j sa-m jam
 hombre-det-nom dem.L-med ir

 El hombre va (cruza) por allá.

nótese que la misma marca de mediativo en (6e) puede usarse en construcciones 
comitativas como en (7).

 7. JꞋme hay jꞋat ham cheeb ŕmach
 xmé-xa-j xát-xa-m ʃe:β  ʂma:-ʃ
 niño-det-nom perro-det-com juntos dormir-pL.SuJ

 El niño junto con el perro durmieron.

finalmente, un aspecto que aún queda por definir claramente son los mecanismos de 
cambio de referencia que operan en la lengua y estructuran la subordinación de distintas 
cláusulas. en términos generales, el mecanismo opera de la siguiente manera: en (8) el 
verbo pi-k ‘caer’ está sufijado con la marca -k, lo que nos indica que el sujeto de esa ora-
ción es el mismo que el de la oración principal, cuyo verbo es sʃkwil ‘asomarse’. Por otro 
lado, en el verbo ʔú: ‘ver’ la marca m, que en este caso se realiza a través de su alomorfo 
-βum, nos indica que el sujeto de esa oración es distinto a la oración principal; es decir, 
que en este caso no es xmexay ‘niño’ —sujeto del verbo principal sʃkwil y del verbo 
coordinado pik— sino ɲkwe, que en este contexto se traduce como ‘algunos’ o ‘varios’ 
gracias a que tenemos la marca de plural sujeto -ʃ en el verbo.
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8. JꞋme hay sal schkwilkwa sal pik ñkwe chꞋuubm
 xme-xa-j sa-l sʃkwil-kwa sa-l pi-k ɲkwe ʃ-ʔú:-βum
 niño-det-nom dem.L-ine asomar-prog dem.L-ine caer-mS algo pL.SuJ-ver-dS

 El niño se asomaba (adentro), cayó (adentro), varios lo vieron.

en cuanto a funciones de creación de palabra se destaca que el pa ipai puede contar 
con derivación cero. la morfología en la palabra es la pista para determinar su clase 
léxica, por ejemplo, en (9) la palabra tɲur puede significar ‘leer’, ‘letra’ o también ‘libro’. 
en este caso, la marca del determinante xa, el acusativo -ʔ, y la marca m-, que indica 
segunda persona marcada en el constituyente final, además del orden de palabra (sov), 
nos permite una interpretación como la sugerida en la glosa.10

9. tñur haꞋ mtñur
 tɲur-xa-ʔ m-tɲur
 libro-det-acc 2-leer

 Tú lees el libro.

Representación gráfica

la lengua pa ipai no tiene aún una normalización de la escritura. se han sugerido dis-
tintas formas, entre las que destacan el trabajo de ibañez (2009) y gonzález castro y 
sánchez-fernández (2018). en este trabajo hemos decidido seguir la propuesta general 
de María eloisa gonzález castro, colaboradora principal en los proyectos vigentes y con 
experiencia en las distintas propuestas de escritura de la lengua (cuero et al., 1982). la 
propuesta, en relación con los fonemas presentados al inicio de §2, son los siguientes:

consonantes

grafía fonema grafía fonema grafía fonema grafía fonema

m /m/ Ꞌ /ʔ/ k /k/ r /ɾ/ /r/
ñ /ɲ/ ŕ /ʂ/ ch /ʃ/ l /l/

n /n/ b /β/ w /w/ lh /ɬ/
p /p/ s /s/ y /j/ jꞋ / h /x/

t /t/ q /q/

tabla 1. Relación grafemas con fonemas.

10  está pendiente un estudio exhaustivo sobre la marcación de tiempo, aspecto y modo en pa ipai.
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vocales

grafía fonema grafía fonema

a /a/ aa /aː/
i /i/ ii /iː/
u /u/ uu /uː/
e /e/ ee /eː/
o /o/ oo /oː/

tabla 1. Relación grafemas con fonemas (continuación).

Estado de la documentación

aunque han destacado algunas figuras en la documentación y descripción de esta len-
gua, no es hasta hace una década que se ha incrementado el conjunto de investigadores 
dedicados a documentar la lengua. de entre los trabajos sobre la descripción de la lengua 
pa ipai se encuentran Investigación Lingüística sobre los grupos indígenas del Estado 
de Baja California de Robles (1964, 294-297), “Paipai phonology and morphology” de 
Joël (1966), el manuscrito de Mixco (s/f) PaꞋipai de Santa Catarina, Baja California, la 
propuesta de ibáñez (2010) en “documento descriptivo de las generalidades fonológicas 
y morfológicas del paipai”, además de la ya citada Guía gramatical para la enseñanza 
de la lengua Paipai. Manual para el docente (ibáñez, 2009). 

además de las descripciones generales anteriores, a lo largo de las primeras dos dé-
cadas del siglo xxi surgen otros trabajos descriptivos, aunque centrados en aspectos par-
ticulares de la lengua (ibáñez, 2015; sánchez-fernández, 2016). esta lengua no cuenta 
con un diccionario, aunque sí con vocabularios de distintos campos semánticos (owen, 
1963; Joël, 1998; cortés, 2013) y recientemente se ha delineado una propuesta para 
tratar su documentación dadas las circunstancias de vitalidad en las que se encuentra 
la lengua (gonzález, 2020). a manera de síntesis de la revisión bibliográfica sobre la 
documentación y descripción de la lengua pa ipai se muestra la siguiente gráfica obte-
nida a partir de una revisión bibliográfica general de las lenguas yumanas (sánchez-
fernández, 2022).

Podemos observar que, a la fecha, se cuentan con 44 trabajos: 18 descriptivos y 23 
de documentación. de los descriptivos, tres se centran en algún aspecto sobre sintaxis, 
cuatro tratan sobre fonología, y cinco describen aspectos lexicosemánticos, uno sólo trata 
sobre morfología y cinco comprenden estudios descriptivos generales. algo importante a 
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notar es la cantidad de trabajos que aún son manuscritos y que hace falta editar y volver 
accesibles. del total de documentos, cerca del 29.5% son manuscritos.

en cuanto a transcripciones y análisis de discurso oral y escrito en lengua pa ipai, 
no existe un compendio que reúna y homogeneice el trabajo realizado por los distintos 
investigadores. de entre los textos que destacan se encuentra la narración glosada “the 
earthquake of ‘57: a Paipai text de Joël” (1976a), en una monografía del International 
Journal of American Linguistics, y el compendio de cuentos Relatos Pai pai. KuritꞋ 
trab pai pai de Benito Peralta (1994); precisamente el cuento de Los Cazadores, que se 
presenta a continuación, está basado en uno de los cuentos de este compendio. se debe 
destacar que los cuentos de Peralta no se encuentran glosados ni tampoco existe una 
relación línea-línea con la traducción propuesta. 

sumado a los textos anteriores se encuentra un conjunto de textos sobre la recolec-
ción de plantas ( Joël, 1976b) y los textos de Mauricio Mixco publicados con anterioridad 
en Tlalocan (Mixco, 1989; 1977).

Acerca de los textos

los textos que se presentan a continuación provienen de dos periodos distintos de campo 
con miembros de la comunidad de santa catarina, en ensenada, Baja california. los pri-

figura 1. distribución de trabajos por documentación y nivel de lengua descrito.
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meros dos cuentos fueron parte del corpus utilizado para el análisis de demostrativos en 
la tesis “deixis espacial y demostrativos en la lengua paipai” (sánchez-fernández, 2016). 
los siguientes dos textos procedimentales fueron parte del proyecto de tesis “Propuesta 
metodológica para la documentación del pa ipai” (gonzález, 2020). aunque en ambas 
tesis se encuentran diferentes versiones de estos mismos textos, se han hecho modifica-
ciones tanto en la línea de la transcripción ortográfica como en el análisis de las glosas, a 
partir de estudios sobre otros aspectos de la lengua en los años subsecuentes.

el primer trabajo de campo y análisis se llevó a cabo entre diciembre de 2014 y junio 
de 2016. durante este periodo se documentó el texto Los Cazadores, para el que la pro-
fesora armandina gonzález castro narró una reinterpretación de este cuento tradicional, 
apoyándose también del texto de Benito Peralta (1994) como referencia. con su apoyo y 
conocimiento de la lengua se procedió a realizar el análisis.

el segundo cuento está basado en las imágenes del libro Frog, where are you? (Mayer, 
2003) que se utiliza comúnmente para el análisis de construcciones espaciales. el hecho 
de incluirlo tiene también como propósito difundir para examinación pública el análisis 
espacial propuesto, con ánimos a que ayude en estudios tipológicos. Para este cuento se 
procedió, primero, a describir el cuento en español con la señora amalia cañedo, hablan-
te pa ipai. una vez descrito, la señora amalia relató nuevamente el cuento teniendo como 
apoyo las imágenes. en otro momento, se utilizó el mismo audio con la misma oradora 
para realizar la traducción. de la misma manera que el cuento de Los Cazadores, se 
acompañó la traducción de un ejercicio de elicitación conformado por una batería de 
paradigmas que ayudaron a confirmar y describir algunos morfemas. en particular, este 
cuento fue relevante para indagar en las construcciones locativas básicas y ahondar en la 
presencia de las bases de los demostrativos en esta lengua junto con los casos espaciales 
(descritos arriba). Para ambos textos se siguió el sistema de glosado de leipzig de cuatro 
líneas, siendo la primera la transcripción ortográfica.

el tercer y cuarto textos fueron parte del proyecto de documentación para la tesis 
“Propuesta metodológica para la documentación del pa ipai”, grabados en el año 2018 y 
2020, respectivamente. Para este trabajo se priorizó la recolección de tantos tipos de even-
tos comunicativos como fuera posible, bajo el parámetro de espontaneidad propuesto por 
Himmelmann (1998). a pesar de que ambos textos se tratan del procesamiento de ali-
mentos, su estructura es diferente al de una receta tradicional. el uso del término ‘receta’ 
se debe a cuestiones prácticas únicamente. en cuanto al tipo de evento comunicativo, 
estos textos se consideran no planeados, y se encuentran entre las categorías de ‘conver-
saciones superficiales’ y ‘monológico’, ya que impera el discurso de una sola persona, 
pero se necesita la confirmación de quien escucha para continuar la comunicación, lo 
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cual es una característica dialógica. la documentación de ambos textos siguió el flujo de 
trabajo sayMore-flex-elan (Pennington, 2014). en primer lugar, sayMore permite la 
segmentación de los audios, así como su transcripción y traducción; flex sirve para el 
análisis de la glosa después de alimentar la base de datos dentro del mismo programa; 
y, finalmente, elan permite la alineación tiempo-texto en un formato accesible, libre, 
perdurable y fácil de compartir.

el tercer texto, Elaboración de atole de bellota, se grabó en 2018. la profesora Ma-
ría eloisa gonzález castro tuvo control total de la grabadora y elicitó el procedimiento 
preguntándole a la señora cristina castro sobre la forma en que ella preparaba el atole, 
por lo que finalmente se trata de un evento de comunicación natural. el cuarto texto, 
Elaboración de café se grabó en 2020 con la señora eloisa únicamente, y fue un evento 
observado por la investigadora, por lo que se trata de un discurso menos natural. tanto el 
atole como el café son alimentos que se preparan con bellota, una semilla que se produce 
en abundancia en la región de Baja california, México. su recolección es parte de las 
tradiciones de los grupos pa ipai junto con otras etnias yumanas.

���

los caZadoRes
TexTo en pa ipai

Redactor: Benito peralta
narradora: armandina castro

Ŕituyum chkñaay jꞋwak muñaay nyaam, sakunuwu chyom chꞋub, ñapay ŕit sak pich ŕbo 
yum, jꞋkay hay paa ŕmee kyam paa miŕikyam paa qjꞋaab, paa tŕnun paa kuwi wikyakum 
ñum kweek, chkñe jkay haꞋ wawuham ŕiup chkñep jꞋkay hay, sak wak ŕbokwak sam 
jꞋam kwatum, sam nyuwum paa jꞋaam mu e ichebu hay, mu haj sam njuwum paa Ꞌuuk, 
ñapay muhay jꞋipeekjꞋanum ñnyuwum xpukrrok haꞋ, chahan kwir ñapay kyaak mukub-
techha kyakuwu, mukatee tub kajꞋanuhal yuwum jꞋkaay karitulik, sal yuwi muhaꞋ yuñ 
paychak ñumyaam, kos kurrum yam tem kaŕitum chkñaay hay, kjꞋaabch ñkwek ñwa 
heꞋ ñnkam, paawich hay payt chꞋuyuliib mu kubtechha ñaaychum, ñaaychum tkwek 
ñnyamik kaŕituliyi nyamutor, kaŕituliyik sak ntpach paa payt ñkwue aw ññaay, pichtem 
chipay twir soch. chkñaay jꞋanuli yuub, mya he yoom paa chjꞋaamch, jꞋumŕi jꞋmuuk ch-
poob hanuk kubtech rab haꞋ saꞋ, mukubtech ha pa kyachu hay ŕpoob jꞋanuyik mu ha, 
jꞋipeem. Mu ha maku haꞋ jꞋumŕi ŕit jꞋwat kwak, sak wak ñiꞋsa chkñep hay mu haꞋ, paa 
kuwi kwawu tyeeb. Mathak ham jꞋkaay sam wayik, yus kos ŕpoo tem kaŕitxak kwas sa 
chkñep, mu ha paa kŕbokwa hay yaksark hay, jꞋcha kwacha hak kwak.
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���

los caZadoRes
TexTo en español

en alguna ocasión, dos cazadores salieron a cazar borregos; allá estaban las huellas, y las 
vieron. después, uno [de los cazadores] se quedó a esperar mientras que el otro los estaba 
buscando, los estaba rastreando y los alcanzó; los espantó y correteó por varios cerros ha-
cia donde estaba el otro cazador. el otro cazador [experto] allá estaba esperando. estaba 
viendo por esos rumbos; por allá iban y los observó, a los borregos y su compañero. los 
borregos venían por aquellos rumbos y él los vio. 

después, cuando los borregos venían muy cerca, el arco terminó de arreglarlo, en-
tonces disparó al borrego más grande; justo dentro del centro de la manada venía otro 
igual, allá dentro [en el centro] venía. cuando haces eso bien, [disparar] a un borrego; 
por consecuencia, no se va lejos y los cazadores pronto lo alcanzan. cuando llegan de 
regreso a su casa toda su gente se ve contenta ya que mataron al borrego más grande. 
cuando fueron de regreso, pasó lo mismo. cada vez que iban pasaba lo mismo. desde 
ese momento, cuando toda la gente caza animales siempre comen animales muertos. los 
cazadores son muy buenos. 

en el cielo están, observamos [desde lejos] las tres estrellas. se ve claramente la de la 
gran herida, esa es el borrego más grande. se mira muy bien el golpe que le dieron al bo-
rrego por un lugar cercano. atrás del borrego hay una estrella roja, allá está. esa es el caza-
dor que a los borregos todavía los está persiguiendo. Por el oeste otra está por allá pero no 
sabía que ahí mismo estaba ese, el cazador [experto] era el que estaba esperando a los bo-
rregos. acá, a esa izquierda cerca de las cabrillas [constelación] está [el cazador experto].

���

los caZadoRes
glosa

1. ŕituyum chkñaay j’wak muñaay nyaam
 ʂitujum ʃ-k-ɲa:j xwak mu-ɲá:j njam

 una_vez pL-reL-cazar.pL dos borrego-cazar.pL ir
 En alguna ocasión, dos cazadores salieron a cazar borregos…
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2. sakunuwu chyom ch’ub
 sa-k unúwu ʃ-jom ʃ-ʔu:β
 dem.L-Loc huella.pL pL-estar pL.SuJ-ver.pL

 … allá estaban las huellas, y las vieron.

3. ñapay ŕit sak pich ŕbo yum
 ɲapáj ʂit sa-k piʃ ʂβo jum
 después uno dem.L-Loc parar esperar mientras

 Después, uno (de los cazadores) se quedó a esperar mientras que…

4. j’kay hay paa ŕmee kyam paa miŕikyam paa qj’aab
 xkáj-xa-j pa:-ʂmé-k-jam pa:-miʂí-k-jam pa:-qxá:β
 otro-det-nom oBJ.pL-buscar-reL-prog oBJ.pL-rastrear-reL-prog oBJ.pL-alcanzar

 …el otro los estaba buscando, los estaba rastreando y los alcanzó…

5. paa tŕnun paa kuwi wikyakum ñum kweek
 pa:-tʂnún pa:-kuwí wi:-kjá:k-um ɲumkwé:-k
 oBJ.pL-espantar oBJ.pL-perseguir piedra-acoStada-dS faldear-mS

 …los espantó y correteó por varios cerros…

6. chkñe jkay ha’ wawuham ŕiup chkñep j’kay hay
 ʃ-k-ɲe xkaj-xa-ʔ wáwuxam ʂiup ʃ-k-ɲe-p xkáj-xa-j
 ʃ-reL-cazar.Sg otro-det-acc donde_está ʂiup ʃ-reL-cazar.Sg-haB otro-det-nom

 …hacia donde estaba el otro cazador iba, el otro cazador (experto)…

7. sak wak ŕbokwak sam j’am kwatum
 sa-k wa-k ʂβó-k-wa-k sa-m xa:m-k-wa-tum
 dem.L-Loc estar-mS esperar-reL-estar-mS dem.L-med divisar-reL-prog-dS

 …allá estaba esperando. Estaba viendo por esos rumbos…

8. sam nyuwum paa j’aam mu e ichebu hay
 sa-m njú-wum pa:-xá:m mu e iʃéβu-xa-j
 dm.L-med venir.pL-dS oBJ.pL-divisar borrego y compañero-det-nom

 …por allá iban y los observó, a los borregos y su compañero.

9. mu hay sam nyuwum paa ʔuuk
 mú-xa-j sa-m njú-wum pa:-ʔú:-k
 borrego-det-nom dm.L-med venir.pL-dS oBJ.pL-ver-mS

 Los borregos venían por aquellos rumbos y él los vio.
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10. ñapay muhay j’ipeekj’anum ñnyuwum xpukrrok ha’
 ɲapáj mú-xa-j xipé:-k-xanu-m ɲ-njú-wum xpúkʔrok-xa-ʔ
 después borrego-det-nom cerca-Loc-bien-dS cond-venían-dS arco-det-acc

 Después, cuando los borregos venían muy cerca, el arco…

12. chahan kwir ñapay kyaak mukubtechha kyakuwu
 ʃaxán k-wir ɲapáj kja:k mu-kuβtéʃ-xa-ʔ k-jakuwu
 arreglar reL-terminar entonces disparar borrego-grande-det-acc reL-hizo

 …terminó de arreglarlo, entonces disparó al borrego más grande…

13. mukatee tub kaj’anuhal yuwum j’kaay kaŕitulik
 mu-kate: tuβ-k-xánu-xa-l ju-wum xka:j kaʂítulik
 borregos-muchos centro-Loc-bueno-det-ine venir-dS otro igual

 …justo dentro del centro de la manada venía otro igual…

14. sal yuwi muha’ yuñ paymchak ñumkyaam
 sa-l juwi mú-xa-ʔ juɲ-pajmʃák ɲu-m-kjá:m
 dem.L-ine venir borrego-det-acc cond-hacer_bien dem.m-med-prog

 …allá dentro (en el centro) venía. Cuando haces eso bien, (disparar) a un borrego…

15. kos kurrum yam tem kaŕitum chkñaay hay 
 kos kur-um jam-tem kaʂítum ʃ-k-ɲá:j-xa-j
 por_consecuencia lejos-dS ir-neg pronto pL-reL-cazar.pL-det-nom

 por consecuencia, no se va lejos y los cazadores pronto…

16. kj’aabch ñkwek ñwa he’ ñnkam
 qxa:β-ʃ ɲ-kwek ɲ-wá-x-eʔ ɲ-nkam
 alcanzar-pL cond-regresar poS-casa-det-aLL cond-llegar

 …lo alcanzan. Cuando llegan de regreso a su casa…

17. paawich hay payt ch’uyuliib mu kubtechha ñaaychum
 pa:-wíʃ-xa-j pajt ʃ-ʔu:-uli:-β mu-kuβtéʃ-xa-ʔ
 oBJ.pL-suyo-det-nom todos pL-ver-contento-pL borrego-grande-det-acc

 …toda su gente se ve contenta ya que al borrego más grande…

18. ñaaychum tkwek ñnyamik kaŕituliyi nyamutor
 ɲa:j-ʃ-um t-kwek ɲ-njami-k kaʂituliji niamu-tor
 cazar.pL-pL-dS reL-regresar cond-fueron-mS igual ir-repetir_acción

 …mataron. Cuando fueron de regreso, pasó lo mismo. Cada vez que iban…
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19. kaŕituliyik sak ntpach paa payt ñkwue aw ññaay
 kaʂítuliji-k sa-k ntpaʃ pa:-pájt ɲ-kwé-ʔaw-ɲ-ɲa:j
 igual-mS dem.L-Loc desde_entonces oBJ.pL-todo cond-algo-ʔaw-cond-cazar.pL

 …pasaba lo mismo. Desde ese momento, cuando toda la gente caza animales…

20. pichtem chipay twir soch. chkñaay j’anuli yuub
 píʃtem ʃipáj-twir so:-ʃ ʃ-k-ɲa:j xán-uli  ju:β
 siempre animal-matar comer-pL pL-reL-cazar.pL bien-int ser.pL

 …siempre comen animal matado. Los cazadores son muy buenos.

21. mya he yoom paa chj’aamch
 mja-x-eʔ joom pa:-ʃxa:m-ʃ
 cielo-det-aLL estar.pL oBJ.pL-observar-pL

 En el cielo están, observamos (desde lejos)…

22. j’umŕi j’muuk chpoob hanuk kubtech rab ha’ sa’ 
 xumʂí-xmu:k ʂpó:β-xanu-k kuβtéʃ-ɾaβ-xa-ʔ sa-ʔ
 estrella-tres divisar-bien-mS grande-herida-det-acc dm.L-acc

 …las tres estrellas. Se ve claramente la de la gran herida, esa…

23. mukubtech ha pa kyachu hay ŕpoob j’anuyik mu ha
 mu-kuβtéʃ-xa-ʔ pa:-kjáʃu-xa-j ʃpó:β-xanu-ik mu-xa
 borrego-grande-det-acc oBJ.pL-golpe-det-nom divisar-bien-mS borrego-det

 …es el borrego más grande. Se mira muy bien el golpe que le dieron al borrego…

24. j’ipeem. Mu ha maku ha’ j’umŕi ŕit j’wat kwak
 xipe:-m mu-xa-ʔ maku-xa-ʔ xumʂí-ʂit xwát-k-wa-k
 cerca-med borrego-det-acc atrás-det-acc estrella-uno rojo-reL-estar-mS

 …por un lugar cercano. Atrás del borrego hay una estrella roja…

25. sak wak ñi’sa chkñep hay mu ha’
 sa-k wa-k ɲiʔ-sá ʃ-k-ɲé-p-xa-j mú-xa-ʔ
 dem.L-Loc estar-mS ɲiʔ-dem.L ʃ-reL-cazar.Sg-haB-det-nom borrego-det-acc

 …allá está. Esa es el cazador que a los borregos…

26. paa kuwi kwawu tyeeb. Mathak ham j’kaay sam wayik
 pa:-kuwí-kwawu tie:β matxák-xa-m xka:j sa-m wa-ji-k
 oBJ.pL-perseguir-prog todavía oeste-det-med otro dem.L-med estar-aux-mS

 …todavía los está persiguiendo. Por el oeste otra está por allá…
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27. yus kos ŕpoo tem kaŕitxak kwak sa chkñep
 juskos ʂpó:β-tem kaʂít-xa-k k-wa-k sa ʃ-k-ɲe-p
 pero_entonces saber-neg mismo-dem.L-Loc reL-estar-mS dem.L ʃ-reL-cazar.Sg-haB

 …pero no sabía que ahí mismo estaba ese, el cazador (experto) era…

28. mu ha paa kŕbokwa hay. Yaksark hay
 mu-xa-ʔ pa:-k-ʂbo-k-wa-xa-j ja-ksark-xa-j
 borrego-det-acc oBJ.pL-reL-esperar-reL-estar-det-nom dem.c-izquierda-det-nom

 …el que estaba esperando a los borregos. Acá, a esa izquierda…

29. j’cha kwacha hak kwak
 xʃa-kwaʃ-xa-k k-wa-k
 cabrillas-cerca-det-Loc reL-estar-mS

 …cerca de las cabrillas (constelación) está (el cazador experto).

���

Rana, ¿dÓnde estÁs?
TexTo en pa ipai

narradora y traductora: amalia cañedo albañez

J’me ŕit ñjat ŕit jña hay ksche hal wam ch’ub kyo. Ñe tiñab pay j’me j’at hay cheb 
ñi ŕmaachu, j’ña hay chpa kyam. Ñaa ñikiek tiñab man ñich’uβum, ksche hay rub kwa, 
j’ña hay ñikam habu. sak unu tŕmay uli humiu hal t ŕmay yakuyal, ksche hal t ŕmay 
kch’u tem. Ñiumpay sal sichkwil j’me haj sak kw ŕkwi kas chme kas ñkwam j’at hay kpay 
ha ksche hal ukhab. Ksche hal kpay ha ñulhab ñubu ŕkwik, schkwi kw ŕkwi ñulpik j’me 
hay sak kschkwil, w ŕkwil ‘uu kw ŕkwi. Pay j’me hay nal jat ha yo, j’ubieym ksche he kak 
nal. Pay ntpach t ŕmay chkas. iwil yal paytum tŕmay kunu. Pay tŕmay ñnyam ch’ubum 
chipay yelpatchkyob ñwa, sak wa iwil jchlahka. 

Pay j’me hay mat hak sol kwa sal sechkwil. J’at hay yelpatchkyob ñwa hak woh 
woh ikukwa. Woh woh ik ñkwam pay chipay yelpatchkyob hay, ntpatch wim j’me hay 
sechkwil kwa hal kitu ŕit, sal chpak. J’at ha wox wox ik ñkwam, pay yelpatch kyob ñwa 
hay ñulpik wim, kitu hay mial paa ‘uu kw ŕkwi ŕnun ika biku ikulika. Pay j’me hay 
ñyam iwil btech j’umey w ŕkwi kuŕkwi tchab, wak iwil hay tub sol kwam sal sechkwil 
kwa, ŕmeka j’me hay ñulpik. chipay yelpatch kyob hay j’at hay j’me hay sal sechkwil 
ñwam, yuu ŕit sal chpak chnun. J’me hay ñul ñpikum, j’at hay lukum, chipay yelpatch 
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kyob hay, k ŕuich nyam. Pay j’me hay luk kyam pay, wi cham tchab hak kchpa wim yuu 
hay tchab ‘am, ɲyum chob ika. Ñu wim jme hay wi chab ku ŕkwi, mak hak iwil ‘ik ch-
peb paa kas sulik. Wipuk hak wak tchtchkyo match mmch sal wa, yuu hay sak wak paa 
‘uukwak. Yus j’me hay kos, i’ikpay sak qwaqmatuyak btech j’umey sak kw ŕkwi chubu, 
sak jchlak pich chawakulika. J’at hay wi hal j’ab ikam, yuu hay sak wa wultieb yus sak 
kos, iwiltpay sa qwaqmatuyak pay kpay hak chawak parau ña pay, pay kyam mat i’il hak. 
Bam j’at xa’, yami parau ñapa ya. Ñyiam qwaqmatuyak hay sak ñubuamun, ñubwamun 
makl bwam. Jme hay salpim j’at hay, salpimi j’me hay j’at hay sal ñpuyum. Kos rab 
tem j’a sal yakum salpuy, j’me hay j’a hal ñpimum, j’at hay tchab pim. Qwaqmatuyak 
hay tchab hak w ŕkwik paa ‘uu kw ŕkwi sal, sechwilka. Pay j’me ñukwe ‘eb kuli. J’at hay 
kaŕituliyi, pay i’i puk ŕit sak yak pay j’a hal bntum, ntpach kulika nyam i’i puk sakyak 
ha’ sichkwil kulik, ch’ebka ñukwe ch’eb kulika.  Pay sal sichkwil kyo, j’me hay e j’at hay 
sa ch’uubum j’ña hay sak wak. J’ña hay yum chebuka j’wak sak kyok, i’i pukiet sak kyak 
ha puk xal bwach kyo ch’uub, kyom pay ru’uyuli jña hay j’ña sau te ulik sal ntpatch. Pay 
j’me hay j’ña sau ŕit tyo kwam pay, j’at ham cheb boch num j’ña kptay hay j’ña ktkach 
hay, sakyok paa chjam kyok.

aspuk, aspuk.

���

Rana, ¿dÓnde estÁs?
TexTo en español

un niño y su perro estaban viendo una rana dentro de una olla. entonces, al anochecer, 
fue cuando el niño y el perro se fueron a dormir juntos; la rana salió y se fue. al otro 
día, se levantaron de la noche cuando vieron la olla que estaba vacía, la rana se había 
perdido. allá andaban, buscaron mucho, dentro del zapato, buscaron debajo de la cama 
y dentro de la olla, y no lo vieron. entonces, el niño se asomó hacia abajo; allá parado, 
gritó, buscó, gritó, y mientras [el niño] estaba allá, el perro metió su cabeza al bote. tenía 
la cabeza ahí adentro del bote. cuando estaba parado, asomándose, se cayó ahí abajo. 
el niño estaba allá, asomándose [parado] y lo estaba viendo. el niño agarró al perro y lo 
arrojó [cargándolo], y el bote se rompió abajo. 

entonces, salieron a buscar, gritando. andaban buscando debajo del árbol. entonces, 
cuando buscaban, miraron el panal [la casa de los animales que hacen miel] allá estaba, 
colgaba de un árbol. entonces, el niño se asomó al hoyo en la tierra. el perro le estaba 
ladrando al panal. cuando estaba ladrando, entonces, las abejas salieron. al mismo tiem-
po, el niño se estaba asomando y un topo salió de allá adentro. el perro estaba ladrando 
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mientras; y entonces, se cayó el panal, al mismo tiempo el topo estaba mirando hacia 
arriba, asustado, y se estaba preguntando qué ocurría. entonces, cuando el niño fue arri-
ba de un árbol muy grande, había un hoyo por donde se asomaba el niño, y se cayó. las 
abejas y el perro se asomaban, cuando un tecolote salió asustado. el niño caía, el perro 
salía huyendo; las abejas lo estaban persiguiendo. entonces el niño huyó y, mientras 
andaba por encima de las piedras, subió y el tecolote arriba andaba con la intención 
de pelear con él. Mientras, el niño estaba parado arriba de la piedra. [el niño] pensó 
‘atrás del árbol’, se recargó y les gritaba. estaba en la base de la piedra y le mordieron 
todo el cuerpo. allá [abajo] lo estaban picoteando [las abejas] y el tecolote estaba allá, 
mirándolos. Pero el niño, entonces, lo de allá no era una planta, lo que estaba allá era 
un venado [vaca del campo] parado, muy grande; allá estaba colgado, cuando lo montó 
[agresivamente]. 

el perro estaba queriendo entrar en la piedra y el tecolote estaba allá todavía, pero 
entonces allá sucedió algo; ese que no era árbol, era un venado, los tenía montados en 
su cabeza y corrió; entonces llegó hasta el límite de tierra. en ese momento, el perro iba 
corriendo rápidamente cuando iba el venado allá, se detuvo, se hizo hacia atrás. el niño 
ahí mismo se cayó, también el perro; entonces cayeron sin dolor al agua [acostados]. 
cuando el niño cayó al agua, el perro cayó arriba de él. el venado los estaba viendo des-
de arriba asomándose. entonces, el niño como que escuchó algo. 

el perro también; entonces, había allá un tronco, y salieron del agua, fueron al tronco 
y se asomaron, y oyeron algo parecido. cuando se estaban asomando, el perro y el niño 
vieron a la rana que allá estaba. eran dos ranas las que estaban allá en el tronco, en la 
base del tronco estaban sentadas. las estaban viendo [a las ranas]; entonces se pusieron 
muy felices, de allá abajo salieron; había muchos hijos de la rana. entonces, el niño 
agarró a uno de los hijos de la rana. luego, el niño, junto con el perro, dejaron en aquel 
lugar a la rana grande y a las ranas chiquitas. las estaban viendo desde lejos. 

colorín colorado.

���

Rana, ¿dÓnde estÁs?
glosa

1.  J’me ŕit ñjat ŕit jña hay ksche hal wam ch’uβ kyo.
 xmé-ʂit ɲ-xát-ʂit xɲá-xa-j ksʃé-xa-l wa-m ʃ-ʔu:-β kjo
 niño-uno poS-perro-uno rana-det-nom olla-det-ine estar-mS pL-ver-pL prog

 Un niño y su perro estaban viendo una rana dentro de una olla.
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2.  Ñe tiñab pay j’me j’at hay cheβ ñiŕmaachu 
 ɲe-tiɲá:β paj xmé-xat-xa-j ʃe:β ɲ-ʂmá:-ʃ-um
 cond-anochecer entonces niño-perro-det-nom juntos cond-dormir-pL-dS

 Entonces, al anochecer, fue cuando el niño y el perro se fueron a dormir juntos…

3. j’ña hay chpa kyam. Ñaa ñikyek tiñaβ man ñich’uβum
 xɲá-xa-j ʃpa kjam ɲa:ɲkyék tiñáb man ɲ-ʃ-ʔu:-β-um
 rana-det-nom salir prog día_siguiente noche levantar cond-pL-ver-pL-dS

 …la rana salió y se fue. Al otro día, se levantaron de la noche cuando vieron…

4. ksche hay rub kwa, j’ña hay ñikam habu.
 ksʃé-xa-j ruβ k-wa xɲá-xa-j ɲikamháβu
 olla-det-nom vacío reL-estar rana-det-nom haber_perdido

 …la olla que estaba vacía, la rana se había perdido.

5. sak unu tŕmay uli humiu hal tŕmay yakuyal
 sa-k unú tʂmáj-uli xumiú-xa-l tʂmaj já:k-jal
 dem.L-Loc andar.pL buscar-int zapato-det-ine buscar acostar-abajo

 Allá andaban, buscaron mucho, dentro del zapato, buscaron debajo de la cama y…

6. ksche hal tŕmay kch’u tem.
 ksʃé-xa-l tʂmaj k-ʃ-ʔú:-tem
 olla-det-ine buscar reL-pL-ver-neg

 …dentro de la olla, sin verlo.

7. Ñiumpay sal sichkwil j’me haj
 ɲiumpáj sa-l siʃkwíl xmé-xa-j
 entonces dem.L-ine asomarse niño-det-nom

 Entonces, el niño se asomó hacia abajo…

8. sak kwŕkwi kas chme kas ñkwam j’at hay kpay ha
 sa-k k-wʂkwi kas ɲ-k-wa-m xát-xa-j kpáj-xa-ʔ
 dem.L-Loc reL-parado gritar cond-reL-estar-mS perro-det-nom cabeza-det-acc

 …allá parado, gritó, buscó, gritó, y mientras (el niño) estaba allá, el perro su cabeza…

9. ksche hal ukhab. Ksche hal kpay ha ñulhab ñubuŕkwik
 ksʃé-xa-l ukháβ ksʃé-xa-l kpáj-xa-ʔ ɲu-l-xáβ ɲ-wʂkwik
 olla-det-ine meter olla-det-ine cabeza-det-acc dem.m-ine-dentro cond-parado

 …metió al bote. Tenía la cabeza ahí adentro del bote cuando estaba parado…
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10. schkwi kwŕkwi ñulpik j’me hay sak kschkwil
 sʃkwi k-wʂkwi ɲu-l-pík xmé-xa-j sa-k k-sʃkwil
 asomarse reL-parado dem.m-ine-caer niño-det-nom dem.L-Loc reL-asomarse

 …asomándose parado, se cayó ahí abajo. El niño estaba allá, asomándose (parado) y…

11. wŕkwil ‘uu kwŕkwi. Pay j’me hay nal jat ha yo
 wʂkwi-l ʔúi:-k-wʂkwi paj xmé-xa-j nal xát-xa-ʔ jo
 parado-ine ver-mS-parado entonces niño-det-nom abajo perro-det-acc agarrar

 …lo estaba viendo (parado). El niño hacia abajo al perro agarró y …

12. j’ubieym ksche he kak nal.
 xuβiéj-m ksʃé-x-eʔ kak nal
 acarrear-dS olla-det-aLL romper abajo

 …lo arrojó (cargándolo), y abajo el bote se rompió abajo.

13. Pay ntpach tŕmay chkas. iwil yal paytum tŕmay kunu.
 paj ntpaʃ tʂmaj ʃ-kas iwíl-jal pájtum tʂmaj-k-unu
 entonces salir buscar pL-gritar árbol-debajo todo buscar-mS-andar.pL

 Entonces, salieron a buscar, gritando. Andaban buscando por todo debajo del árbol…

14. Pay tŕmay ñnyam ch’ubum chipay yelpatchkyob ñwa
 paj tʂmaj ɲ-njam ʃ-ʔú:-β-um ʃipaj-jlpátʃ-k-joβ ɲ-wa
 entonces buscar cond-ir.pL pL-ver-pL-dS animal-miel-reL-hacer.pL poS-casa

 Entonces, cuando buscaban, miraron el panal (la casa de los animales que hacen miel)…

15. sak wa iwil jchlahka. Pay j’me hay
 sa-k wa iwíl xʃlax-k paj xmé-xa-j
 dem.L-Loc estar árbol colgar-mS entonces niño-det-nom

 …allá estaba, colgaba de un árbol. Entonces, el niño…

16. mat hak sol kwa sal sechkwil. J’at hay 
 mát-xa-k sól-k-wa sa-l sʃkwil xat-xa-j
 tierra-det-Loc hoyo-reL-estar dem.L-ine asomarse perro-det-nom

 …se asomó allá (abajo) al hoyo en la tierra. El perro…

17. yelpatchkyob ñwa hak woh woh ikukwa.
 jlpátʃ-k-joβ-ɲ-wa-xa-k βoxβóx-ik-k-wa
 miel-reL-hacer.pL-poS-casa-det-Loc ladrar-decir-reL-estar

 …le estaba ladrando al panal.
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18. Woh woh ik ñkwam pay chipay yelpatchkyob hay
 βoxβóx-ik-ɲ-k-wa-m paj ʃipaj-jlpátʃ-k-joβ-xa-j
 ladrar-decir-cond-reL-estar-mS entonces animal-miel-reL-hacer.pL-det-nom

 Cuando estaba ladrando (el perro), entonces, los animales que hacen miel…
 
19. ntpatch wim j’me hay sechkwil kwa hal kitu ŕit

 ntpat-ʃ wim xmé-xa-j sʃkwíl-kwa-xa-l kiʔtu-ʂit
 salir-pL mientras niño-det-nom asomarse-prog-det-ine topo-uno

 …salieron. Al mismo tiempo, el niño se estaba asomando y un topo…

20. sal chpak. J’at ha wox wox ik ñkwam
 sa-l ʃpak xát-xa-ʔ βoxβóx-ik ɲ-kwa-m
 dem.L-ine salir perro-det-acc ladrar-decir cond-estar.prog-mS

 …salió de allá adentro. El perro estaba ladrando mientras que…

21. pay yelpatch kyob ñwa hay ñulpik wim 
 paj jlpatʃ-k-jóβ-ɲ-wa-xa-j ɲu-l-pík wim
 entonces miel-reL-hacer.pL-poS-casa-det-nom dem.m-ine-caer mientras

 …entonces, se cayó el panal, al mismo tiempo el topo…

22. kitu hay mial paa ‘uu kwŕkwi ŕnun ika biku ikulika. 
 kiʔtu-xa-j mjal pa:-ʔú:-k-wʂkwi ʂnun ika-βiku ikulíka
 topo-det-nom arriba oBJ.pL-ver-reL-parado.prog asustado decir-preguntarse decir.prog

 …estaba (parado) mirando hacia arriba, asustado, y se estaba preguntando qué ocurría.

23. Pay j’me hay ñyam iwil btech j’umey wŕkwi kuŕkwi tchab
 paj xmé-xa-j ɲ-jam iwíl-βteʃxuméj wʂkwí-kwʂkwi tʃaβ
 entonces niño-det-nom cond-ir árbol-muy_grande parado-prog arriba

 Entonces, cuando el niño fue arriba del árbol muy grande que estaba parado…

24. wak iwil hay tub sol kwam sal sechkwil kwa
 wa-k iwíl-xa-j tuβ sol-k-wá-m sa-l sʃkwil kwa
 estar-mS árbol-det-nom en_medio hoyo-reL-estar-dS dem.L-ine asomarse prog

 …estaba en medio del árbol un hoyo en donde se asomaba (el niño)…

25. ŕmeka j’me hay ñulpik. chipay yelpatch kyob hay j’at hay j’me hay
 ʂmé-ka xmé-xa-j ɲu-l-pík ʃipaj-jlpátʃ-k-joβ-xa-j xát-xa-j
 buscar-mS niño-det-nom dem.m-ine-caer animal-miel-reL-hacer-det-nom perro-det-nom

 …buscando, el niño cayó. Las abejas (animales que hacen miel) y el perro…
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26. sal sechkwil ñwam yuu ŕit sal chpak chnun. J’me hay
 sa-l sʃkwil ɲ-wa-m ju:-ʂit sa-l ʃpak ʃnun xmé-xa-j
 dem.L-ine asomarse poS-estar-dS tecolote-uno dem.L-ine salir asustar niño-det-nom

 …se asomaban, cuando un tecolote salió asustado. El niño…

27. ñul ñpikum, j’at hay lukum, chipay yelpatch kyob hay 
 ɲu-l-ɲ-pík-um xát-xa-j lúk-um ʃipaj-jlpátʃ-kjoβ-xa-j
 dem.m-ine-cond-caer-dS perro-det-nom huir-dS animal-miel-hacer.pL-det-nom

 …cuando caía (el niño), el perro salía huyendo, las abejas…

28. kŕuich nyam. Pay j’me hay luk kyam pay
 k-ʂuiʃ njam paj xmé-xa-j luk-jam paj
 reL-corretear prog entonces niño-det-nom huir-prog entonces

 …lo estaban persiguiendo. Entonces el niño huyó y entonces…

29. wi cham tchab hak kchpa wim yuu hay tchab 
 wi-ʃám-tʃa:β-xa-k k-ʃpa wim jú:-xa-j tʃaβ
 piedra-prog-arriba-det-Loc reL-subió mientras tecolote-det-nom arriba

 …mientras andaba por encima de las piedras, subió y entonces el tecolote arriba…

30. ‘am ɲyum chob ika. Ñu wim jme hay wi chab 
 ʔam ɲjum ʃóβ-ika ɲuwím xmé-xa-j wi tʃaβ
 andar después pelear-decir entonces niño-det-nom piedra arriba

 …andaba con la intención de pelear con él. Entonces, el niño arriba de la piedra…

31. kuŕkwi, mak hak iwil ‘ik chpeb paa kas sulik.
 k-wʂkwi mak-xa-k iwíl ʔik ʃpeβ pa:-kás sulik
 reL-parado atrás-det-Loc árbol decir apoyarse oBJ.pL-gritar sulik

 …estaba parado (el niño). Pensó ‘atrás del árbol’, se recargó y les gritaba.

32. Wipuk hak wak tchtchkyo match mmch sal wa
 wi-púk-xa-k wa-k tʃ-tʃkjo mat-ʃmm-ʃ sa-l wa-m
 piedra-base-det-Loc estar-mS pL-morder cuerpo-picar-pL dem.L-ine estar-dS

En la base de la piedra estaba y le mordieron todo el cuerpo, allá (abajo) lo estaban 
picoteando (las abejas)…

33. yuu hay sak wak paa ‘uukwak. 
 jú:-xa-j sa-k wa-k pa:-ʔú:-k-wa-k
 tecolote-det-nom dem.L-Loc estar-mS oBJ.pL-ver-reL-estar-mS

 …y el tecolote estaba allá, mirándolos. 
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34. Yus j’me hay kos
 jus xmé-xa-j kos
 pero niño-det-nom entonces

 Pero el niño, entonces…

35. i’ikpay sak qwaqmatuyak btech j’umey sak kwŕkwi chubu
 ʔiʔí-kpay sa-k qwáq-matuják-βteʃ-xume-j sa-k k-wʂkwi ʃúbu
 planta-no_es dem.L-Loc vaca-campo-grande-hijo-nom dem.L-Loc reL-parado ser

…lo de allá no era una planta, lo que estaba allá era un venado (vaca del campo) 
parado, muy grande…

36. sak jchlak pich chawakulika. J’at hay wi hal j’ab ikam
 sa-l xʃláx-pi-ʃ ʃawák-uli-ka xát-xa-j wí-xa-l
 dem.L-ine colgado-caer-pL montar-int-mS perro-det-nom piedra-det-ine

 xáβ-ikam
 entrar-querer

…allá estaba colgado, cuando lo montó (agresivamente). El perro estaba queriendo 
entrar en la piedra…

37. yuu hay sak wa wultieb yus sak kos 
 jú:-xa-j sa-k wa wiltiéβ jus sa-k kos
 tecolote-det-nom dem.L-Loc estar todavía pero dem.L-Loc entonces

 …y el tecolote estaba todavía allá, pero entonces allá sucedió algo…

38. iwiltpay sa qwaqmatuyak pay j’pay hak chawak paraw 
 iwíl-tpaj sa-qwáq-matuják paj xpáj-xa-k ʃawák paráw
 árbol-no_era 3-vaca-campo entonces cabeza-det-Loc montar correr

 …ese que no era árbol, era un venado, los tenía montados en su cabeza y corrió…

39. ñapay kyam mat i’il hak. Bam j’at xa’
 ñapaj k-jam mat-ʔiʔil-xa-k βam xat-xa-ʔ
 entonces reL-llegar tierra-árbol-det-Loc ahora perro-det-acc

 …entonces, llegó hasta el límite de tierra. En ese momento, el perro…

40. yami parau ñapa ya. Ñyam qwaqmatuyak hay sak ñubuamun 
 jami paráw ɲapája ɲ-jám-um qwáq-matuják-xa-j sa-k
 ir correr fuertemente cond-ir-dS vaca-monte-det-nom dem.L-Loc

 …iba corriendo rápidamente. Cuando iba el venado allá…
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41. ñubwamun makl bwam. Jme hay salpim j’at hay
 ɲ-βwámun makl-βwá-m xmé-xa-j sa-l-pí-m xát-xa-j
 cond-detenerse hacia_atrás-estar-mS niño-det-nom dem.L-ine-caer-dS perro-det-nom

 …se detuvo, se hizo hacia atrás. El niño se cayó ahí…

42. salpimi j’me hay j’at hay sal ñpuyum.
 sa-l-pí-m-i xmé-xa-j xát-xa-j sa-l ɲ-púj-um
 dem.L-ine-caer-dS-también niño-det-nom perro-det-nom dem.L-ine cond-caer-dS

 …y ahí mismo se cayó también el perro;

43. Kos rab tem j’a sal yakum salpuy
 kos raβ-tem xa sa-l jak-um sa-l-puj
 entonces dolor-neg agua dem.L-ine acostado-dS dem.L-ine-caer

 …entonces, cayeron sin dolor al agua (acostados)…

44. j’me hay j’a hal ñpimum, j’at hay tchab pim.
 xmé-xa-j xá-xa-l ɲ-pím-um xát-xa-j tʃaβ pi-m
 niño-det-nom agua-det-ine cond-caer-dS perro-det-nom arriba caer-dS

 …cuando el niño cayó al agua, el perro cayó arriba (de él).

45. Qwaqmatuyak hay tchab hak wŕkwik paa ‘uu kwŕkwi sal
 qwáq-matuják-xa-j tʃáβ-xa-k wʂkwi-k pa:-ʔú:-k-wʂkwi sa-l
 vaca-monte-det-nom arriba-det-Loc parado-mS oBJ.pL-ver-reL-parado dem.L-ine

 El venado los estaba viendo (parado) desde arriba (hacia abajo)…

46. sechwilka. Pay j’me ñukwe ‘eb kuli. J’at hay kaŕituliyi
 sʃkwíl-ka paj xme ɲkwe ʔéβ-kuli xát-xa-j kʂítulíji
 asomar-mS entonces niño algo oir-int perro-det-nom también

…asomándose (hacia abajo). Entonces, el niño como que escuchó algo. El perro tam-
bién…

47. pay i’i puk ŕit sak yak pay j’a hal bntum
 paj ʔiʔí-puk sa-k jak paj xá-xa-l bntum
 entonces árbol-base dem.L-Loc acostado entonces agua-det-ine poco

...entonces, había allá un tronco (rama de árbol acostada), entonces de dentro del agua...

48. ntpach kulika nyam i’i puk sakyak ha’ 
 ntpá-ʃ-k-ulíka njam ʔiʔi-puk sa-k-ják-xa-ʔ
 salir-pL-reL-parecer ir árbol-base dem.L-reL-acostado-det-acc

 … salieron (un poco), fueron al tronco (base de árbol acostado)…
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49. sichkwil kulik ch’ebka ñukwe ch’eb kulika. 
 sʃkwíl-k-ulí-k ʃ-ʔé:β-ka ɲkwe ʃ-ʔéβ k-ulíka
 asomarse-reL-int-mS pL-ver-mS algo pL-oír reL-parecer

 …y se asomaron, vieron, y oyeron algo que se parecía. 

50. Pay sal sichkwil kyo
 paj sa-l sʃkwil kjo
 entonces dem.L-ine asomar prog

 Entonces, se estaban asomando…

51. j’me hay e j’at hay sa ch’uubum j’ña hay sak 
 xmé-xa-j e xát-xa-j sa-ʃ-ʔu:-β-um xɲá-xa-j sa-k
 niño-det-nom y perro-det-nom 3-pL-ver-pL-dS rana-det-nom dem.L-Loc

 …el perro y el niño vieron a la rana que allá (estaba)…

52. wak. J’ña hay yum chebuka j’wak sak kyok
 wa-k xɲá-xa-j jum ʃáβu-ka xwak sa-k kjok
 estar-mS rana-det-nom entonces era-mS dos dm.L-Loc prog

 …(allá) estaba. Eran dos ranas las que estaban allá…

53. i’i pukiet sak kyak ha puk xal bwach kyo ch’uub
 ʔiʔí-pukjet-sa-k-jak-xa-ʔ púk-xa-l βwaʃ kjo ʃ-ʔu:-β
 árbol-base-dem.L-reL-acostado-det-acc base-det-ine sentar prog pL-ver-pL

 …(estaban) en el tronco, en la base del tronco estaban sentadas. 
 Las estaban viendo (a las ranas)…

54. kyom pay ru’uyuli jña hay j’ña sau te ulik sal ntpatch.
 kjom paj rʔuj-ulí xɲá-xa-j xɲa-sáw-té-ulí-k sa-l
 prog entonces feliz-int rana-det-nom rana-hijo-te-int-mS dem.L-ine

…entonces se pusieron muy felices, de allá (abajo, salieron) había muchos hijos de la 
rana…

55. Pai j’me hay j’ña sau ŕit tyo kwam pay
 ntpaʃ paj xmé-xa-j xɲa-sáw-ʂit tjo kwam paj
 salir entonces niño-det-nom rana-hijo-uno agarrar prog entonces

…(de allá abajo) salieron. Entonces, el niño agarró a uno de los hijos de la rana. 
Entonces…



narraciones y recetas tradicionales pa ipai de santa catarina 99

The north star and the captain

vol. xxviii | núm. 1 | primavera-verano | 2023 | 73-113 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

56. j’at ham cheb boch num j’ña kptay hay j’ña ktkach hay 
 xat-xa-m ʃe:β βoʃ-num xɲá-kptaj-xa-j xɲá-ktkaʃ-xa-j
 perro-det-com juntos dejar-dS rana-grande-det-nom rana-chicas-det-nom

…(el niño) junto con el perro dejaron (en aquel lugar) a la rana grande y a las ranas 
chiquitas…

57. sakyok paa chjam kyok. aspuk aspuk.
 sa-k kjok pa:-ʃ-xám kjok aspuk-aspuk
 dm.L-Loc prog oBJ.pL-pL-divisar prog aspuk-aspuk

 …en aquel lugar. Las estaban viendo desde lejos. Colorín colorado.

���

atole de Bellota
TexTo en pa ipai

narradora: cristina castro
traductora: ma. eloisa gonzález

siñaw ŕunkwin ha kabwiq ŕunkwin chu ha mch knaw hiba wa. siñaw ŕunkwin ha 
ŕunkwin chu ha kwe siñaw ha ñimiok pay ña karruy poqom wam. Ñam kurwam pay mat 
qaq. Paym qaq munu qaq munu ñumwir ñapay. Mnmakum sakyak mntum ŕubum pay 
kwe ha muchpachia saq ha mujiñ saq ha mujiñ kwe ha jpir myo pay. Ŕunkwin ha kwe 
ksche ŕit matum ñubyum ñmꞋu paym, pay mtwaya jpik. Jpik mtwa munu mtwa munu 
ñmwir pay, pay kwe; kwe muya kwem, kwem mchkwaka ha sachu yib ha iwil ach wam 
maqaw mcha jan mwir pay. Pay kwe, kwe haq mchmika jmal, jmal tsil uli kyom ñubyuk 
ñyoo ka ñbyuch ha saq mchmi pay kwe ha saq mpoq pay ja sal mꞋut. Ja sal mꞋutum wa 
pay, ñubyu ñyam sal mꞋutum mwa jot ik janom pay sach kyam sach kyam ñbwirum pay 
mtkweq myam mꞋu kwek myam ñumꞋu pay pay ñubwirum ja jkay sal mꞋut jkay sal mtum 
pay sach kyam ñubwirum payt kweq jkay sal mꞋutya. sal mꞋutum pay ñubyu ñyam ñubyu 
ñyam ñbwirum pay, myam pay mtum ya mwik myok mŕalm mchkwal ebum, lja ñtemum 
ñapay pay sa jajkay sal wlmutya pay yamwik mchywnk mchywnk munum mchywnk 
ñmwir. Kschel mpok kschel mpok pay mkmi pay oꞋo ñuk mchy pay jajkay sal mꞋutya 
ksche ha tublwib mat ñapay mŕwan munu ñapay mŕwanu ñapay ñumunu pay mŕwan 
mnu mŕwan mnu ñmwirum ñapay ya byuk ñchutum ya byuk ñchutum mŕwa munu 
ñapay mŕwan munu ñapay. Ñumuy ñumunu ñu mwir pay, kwe kucharon tubhal mŕkyam 
kucharon hay yabyuk ñubŕkwim pay jan ibumꞋ. Pay ñubwik ñubwich ka siñaw ha.  
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���

atole de Bellota
TexTo en español

eg: vengo a que me enseñes cómo se hace el atole de bellota. 
cc: Para el atole de bellota agarras la bellota y la extiendes bajo los rayos del sol. al día 
siguiente lo quiebras. lo quiebras y lo quiebras hasta que termines, luego lo dejas des-
tendido hasta que se seque y luego le quitas la cáscara. Ya que quites la cáscara agarras 
las almendras. le tanteas más o menos una olla de atole. cuando ya veas que es una olla 
más o menos, lo mueles en el metate.  lo mueles en el metate, lo mueles hasta que esté 
bien molido, hasta que termines. luego entonces, en un colador, o sea, cortas algunas 
varas así los arreglas, y luego le pones una manta, una manta de esas que son como de 
costal. Ya que lo pones ahí, le viertes agua, le viertes agua. se la pones, hasta que le pones 
agua y lo dejas un buen rato hasta que se cuele todo. vas y lo miras y ya que lo miras 
entonces ya que se acabó le agregas más agua. le pones más, ya que se acabe le vuelves 
a poner más agua. Y así le agregas más agua más agua. cuando ya se acabe así con la 
mano tomas un poquito cuando ya no esté amargo. luego le agregas más agua, luego lo 
juntas así y así lo juntas todo ya que termines, lo guardas en una olla, lo viertes en una 
olla y luego lo pones en la lumbre. Y le agregas más agua. Y lo revuelves y lo revuelves 
hasta que termines, cuando ya hierva así, y lo revuelves y lo revuelves, lo revuelves y lo 
revuelves hasta que termines, y dejas el cucharón al centro. cuando el cucharón se queda 
parado al centro, ya está listo. cuando se queda es porque ya está el atole.

���

atole de Bellota
glosa

1. siñaw ŕunkwin ha kabwiq
 siɲaw  ʂunkwin xa  kabwiq
 bellota  atole  det cómo 

 Cómo el atole de bellota

2. mch knaw hiba wa.
 m-ʃ-knaw xiba wa
 2-ite-enseñar así dem.d

 que me enseñes así como tú lo haces.
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3. siñaw ŕunkwin ha
 siɲaw ʂunkwin xa
 bellota atole det

 (Para) el atole de bellota

4. ŕunkwin chu ha
 ʂunkwin ʃut xa
 atole hervir.de.atole det

 hierves el atole

5. kwe siñaw ha ñimiok pay
 kwe siɲaw xa ɲi-mjo-k paj
 entonces bellota det 2-agarrar-Loc con

 para eso agarras la bellota y
 

6. ña karruy poqom wam.
 ɲa karruj poq-m wa-m
 rayos.de.sol extender-dS dem.d-dS

 la extiendes bajo los rayos del sol.

7. Ñam kurwam pay mat qaq.
 ɲam-kur-wam paj mat qaq.
 día-siguiente-llevar con tierra quebrar

 Al día siguiente lo quiebras.

8. Paym qaq munu
 paj-m qaq munu
 con-SuB quebrar inc

 Entonces lo quiebras

9. qaq munu ñumwir ñapay.
 qaq munu ɲ-m-wir ɲv-paj
 quebrar inc cond-2-terminar cond-con

 y lo quiebras hasta que termines, luego

10. Mnmakum sakyak mntum ŕubum pay
 m-n-mak-um sa-k jak mntum ʂub-m paj
 2-?-atrás-dS dem.L-Loc acostado inc seco-dS con

 Lo dejas destendido para que se seque
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11. kwe ha muchpachia
 kwe xa m-ʃpa-ʃ-a
 entonces det 2-salir-ite-fut

 se la sacas

12. saq ha mujiñ
 saq xa muxiɲ
 hoja det quitar

 le quitas la cáscara

13. saq ha mujiñ kwe ha jpir myo pay.
 saq xa muxiɲ kwe xa xpir mjo paj
 cáscara  det quitar entonces det solamente agarrar con

 ya que quites la cáscara agarras las almendras solas.
 
14. Ŕunkwin ha kwe

 ʂunkwin xa kwe
 atole det entonces

 Como de atole,

15. ksche ŕit matum
 ksʃe ʂit matum
 olla uno cmpr

 una olla mas o menos,

16. ñubyum ñmꞋu paym
 ɲv-b-ju-m ɲ-m-ʔu paj-m
 cond-irr-ser-dS cond-2-ver con-SuB

 cuando ya veas que es una olla 

17. pay mtwaya jpik.
 paj m-twa-a xpi-k
 con 2-moler-fut metate-Loc

 luego lo mueles en el metate.

18. Jpik mtwa munu mtwa munu ñmwir pay
 xpik m-twa munu m-twa munu ɲ-m-wir paj munu
 metate 2-moler inc 2-moler inc cond-2-terminar con inc

 Lo mueles en el metate, lo mueles hasta que esté bien molido y luego ya que termines
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19. pay kwe; kwe muya kwem
 paj kwe kwe m-ja kwe-m
 con entonces entonces 2-? dem-dS

 y luego entonces

20. kwem mchkwaka
 kwe-m m-ʃ-kwa-ka
 entonces-dS 2-ite-tejer-imp

 entonces lo pones en tejido

21. ha sachu yib ha
 xa saʃu ji-b xa
 det colador ?-pL det

 en un colador

22. iwil ach wam maqaw mcha jan mwir pay.
 iwil a-ʃ wa-m maqaw m-ʃ-a xan m-wir paj
 árbol ?-pL dem.d-dS   ? 2-pL-fut bien 2-terminar con

 así con ramas hasta que termines. 

23. Pay kwe,
 paj kwe
 con entonces

 Entonces,

24. kwe haq mchmika jmal,
 kwe xa-q m-ʃmi-ka xmal
 entonces det-mS 2-poner-imp manta

 luego le pones una manta

25. jmal tsil uli kyom ñubyuk ñyoo ka ñbyuch ha,
 xmal tsil uli k-jo-m ɲv-b-ju-k ɲ-joo
 manta molido.grueso int reL-estar.pL-dS cond-irr-ser-mS 3viS-estar.pL

 ka ɲ-b-ju-ʃ xa
 imp 3viS-irr-ser-pL det

 una manta de esas que son como de costal de esos,
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26. saq mchmi pay kwe ha saq mpoq pay
 saq m-ʃmi paj kwe xa saq m-poq paj
 hoja 2-poner con entonces det hoja 2-extender con

 entonces ya que lo pones lo extiendes

27. ja sal mꞋut.
 ja sa-l mʔut
 agua dem.L-ine vertir

 le viertes agua.

28. Ja sal mꞋutum wa pay,
 xa sa-l mʔut-m wa paj
 agua dem.L-ine vertir-ine dem.d con

 Le viertes agua ahí,

29. ñubyu ñyam
 ɲv-b-ju ɲ-jam
 cond-irr-ser cond-ir

 cuando ya se va (consumiendo)

30. sal mꞋutum mwa jot ik
 sa-l mʔut-m m-wa xa-t ik
 dem.L-ine vertir-SuB 2-dem.d agua-mS cit

 hasta que le pones agua

31. janom pay sach kyam sach kyam ñbwirum
 xan-m paj sa-ʃ k-jam sa-ʃ ɲ-b-wir-m
 bien-med con dem.L-pL reL-ir dem.L-pL cond-irr-terminar-dS

 así bien cuando termines que se vaya todo

32. pay mtkweq myam mꞋu
 paj m-t-kweq m-jam m-ʔu
 con 2-trvz-volver 2-ir 2-ver

 vas y lo miras

33. kwek myam ñumꞋu pay
 kwe-k m-jam ɲ-m-ʔu paj
 entonces-mS 2-ir cond-2-ver con

 y ya que vas y lo miras entonces
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34. pay ñubwirum ja jkay sal mꞋut
 paj ɲ-b-wir-m xa xkaj sa-l mʔut
 con cond-irr-terminar-dS agua más dem.L-ine vertir

 ya que terminas le viertes más agua

35. jkay sal mtum pay
 xkaj sa-l m-t-um paj
 más dem.L-ine 2-trvz-? con

 más de eso

36. sach kyam ñubwirum payt kweq jkay sal mꞋutya.
 sa-ʃ k-jam ɲ-b-wir-m pajt kweq xkaj sa-l
 dem.L-pL reL-ir cond-irr-terminar-dS ser.todos volver más dem.L-ine

 mʔut-a
 vertir-fut

 ya que termines le vuelves a poner más agua.

37. sal mꞋutum pay ñubyu ñyam ñubyu ñyam ñbwirum pay,
 sa-l mʔut-m paj ɲv-b-ju ɲ-jam ɲ-b-wir-m paj
 dem.L-ine vertir-dS con cond-irr-ser 3>1-ir cond-irr-terminar-dS con

 Cuando se va haciendo así le agregas más agua hasta terminar, 

38. myam pay mtum ya mwik myok mŕalm mchkwal ebum,
 m-jam paj mtum ja m-wi-k m-jo-k m-ʂal-m m-ʃ-kwa-l
 2-ir con poco dem.c 2-hacer-dS 2-estar.pL-dS 2-brazo-inSt 2-ite-tejer-ine

 eb-m
 escuchar-dS

 cuando escuches que se acabe así con la mano tomas un poquito,

39. lja ñtemum ñapay
 lxa ɲ-tem-vm ɲv-paj
 amargo cond-neg-dS cond-con

 cuando ya no esté amargo

40. pay sa jajkay sal wlmutya
 paj sa xa xkaj sa-l wlmut-ja
 con 3nviS agua más dem.L-ine agregar.líquido-fut

 luego le agregas más agua
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41. pay yamwik mchywnk mchywnk munum mchywnk ñmwir.
 paj ja-m-wi-k m-ʃjwnk m-ʃjwnk munu-m m-ʃjwnk ɲ-m-wir
 con dem.c-2-hacer-mS 2-juntar 2-juntar inc-dS 2-juntar  cond-2-terminar

 luego lo juntas así y así lo juntas todo ya que termines. 

42. Kschel mpok
 ksʃe-l m-po-k
 olla-ine 2-guardar-mS

 Lo guardas en una olla,

43. kschel mpok pay mkmi
 ksʃe-l m-po-k paj m-k-mi
 olla-ine 2-guardar-mS con 2-reL-traer

 lo viertes en una olla y lo traes

44. pay oꞋo ñuk mchy
 paj oʔo ɲu-k m-ʃ-j
 con fuego dem.m-mS 2-pL-nom

 luego lo pones en la lumbre

45. pay jajkay sal mꞋutya ksche ha tublwib mat
 paj xa xkaj sa-l mʔut-ja ksʃe xa tublwib mat
 con agua más dem.L-ine vertir-fut olla det mitad tierra

 y le agregas más agua hasta la mitad de la olla de barro

46. ñapay mŕwan munu ñapay mŕwanu ñapay ñumunu pay
 ɲv-paj m-ʂwan ɲv-paj m-ʂwan-u ɲv-paj ɲv-munu paj
 cond-con 2-revolver cond-con 2-revolver-? cond-con cond-inc con

 y lo revuelves y lo revuelves hasta que

47. mŕwan mnu mŕwan mnu ñmwirum
 m-ʂwan munu m-ʂwan munu ɲ-m-wir-m
 2-revolver inc 2-revolver inc cond-2-terminar-dS

 y lo revuelves y lo revuelves hasta que termines

48. ñapay ya byuk ñchutum
 ɲv-paj ja b-ju-k ɲ-ʃut-m
 cond-con dem.c irr-ser-mS cond-hervir.de.atole-mS

 cuando ya hierva así
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49. ya byuk ñchutum mŕwa munu ñapay mŕwan munu ñapay.
 ja b-ju-k ɲ-ʃut-m m-ʂwa munu ɲv-paj
 dem.c irr-ser-mS cond-hervir.de.atole-mS 2-revolver inc cond-con

 m-ʂwan munu ɲv-paj
 2-revolver inc cond-con

 y lo revuelves y lo revuelves (así como le estoy haciendo). 

50. Ñumuy ñumunu ñu mwir pay,
 ɲv-muj ɲ-munu ɲ-m-wir paj
 cond-? cond-inc cond-2-terminar con

 Cuando ya estás haciendo así lo revuelves y lo revuelves hasta que termines

51. kwe kucharon tubhal mŕkyam
 kwe kuʃaɾon tub-ha-l m-ʂ-kjam
 entonces cucharón centro-dem.L-ine 2-?-prog

 y dejar el cucharón al centro

52. kucharon hay yabyuk ñubŕkwim pay jan ibumꞋ.
 kuʃaɾon xa-j ja-b-ju-k ɲ-ubʂkwi-m paj xan ib-um
 cucharón det-nom dem.c-irr-ser-Loc cond-pararse-dS con bien decir.pL-dS

 cuando el cucharón está parado al centro quiere decir que ya está.
 
53. Pay ñubwik

 paj ɲv-b-wi-k
 con cond-irr-hacer-mS

 Entonces cuando lo haces así

54. ñubwich ka siñaw ha
 ɲv-b-wi-ʃ ka siɲaw xa
 cond-irr-hacer-pL imp bellota det

 así hacen la bellota.
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���

elaBoRaciÓn de café de Bellota
TexTo en pa ipai

narradora: ma. eloisa gonzález

Jakañach ham myob ñmi siñaw mchyunk siñaw ha mchyunk ñmkmih mtpaq ñak mch-
mi ñrrubum ñrubum mtkrrye mwir pay mtkrrye ñmwir siñaw ha mtaqwas mtaqwas pay 
myurum mtye mtu mwirum pay say ja ha tañach ñubwi yobch.

���

elaBoRaciÓn de café de Bellota
TexTo en español

cuando vayas a hacer el café, juntas bellota, cuando ya la tienes junta la bellota, la quie-
bras y luego lo tienes al sol para que se seque. Ya seca la limpias, ya que lo tienes limpio, 
tuestas la bellota, la tuestas con dulce, cuando queda bien tostado hasta que pinte, así se 
prepara.  

���

elaBoRaciÓn de café de Bellota
glosa

1. Jakañach ham myob ñmi 
 xakaɲaʃ xa-m m-job  ɲ-mi 

 café det-SuB 2-hacer cond-traer
 Cuando vayas a hacer el café

2. siñaw mchyunk 
 siɲaw  m-ʃjunk 

bellota 2-juntar
juntas bellota
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3. siñaw ha mchyunk ñmkmih mtpaq
siɲaw xa m-ʃjunk ɲ-m-k-mih m-tpaq
bellota det 2-juntar cond-2-reL-traer 2-quebrar
cuando ya la tienes junta la bellota la quiebras

4. ñak mchmi ñrrubum
ɲa:-k  m-ʃmi  ɲ-rrub-um
sol-Loc 2-poner cond-secar-dS

y luego lo tienes al sol para que se seque

5. ñrubum mtkrrye mwir
 ɲ-rub-um  m-tkrje  m-wir

cond-seco-dS 2-limpiar 2-terminar
ya seca la limpias 

6. pay mtkrrye ñmwir
 paj  m-tkrje  ɲ-m-wir

entonces 2-limpiar cond-2-terminar
ya que lo tienes limpio

7. siñaw ha mtaqwas
 siɲaw  xa  m-taqwas

bellota det 2-tostar
 tuestas la bellota

8. mtaqwas pay myurum mtye 
 m-taqwas  paj  m-ju-rum  mtje 

2-tostar entonces 2-ser-dS dulce
la tuestas con dulce

9. mtu mwirum pay say ja ha tañach
 m-tu  m-wir-um  paj  sa-j  xa  xa  tv-ɲaʃ

2-quemar 2-terminar-dS entonces dem.L-nom agua det trvz-color
cuando queda bien tostado hasta que pinte

10. ñubwi yobch.
 ɲu-b-wi  job-ʃ

3-irr-hacer construir-pL

así se prepara.
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Abreviaturas

 1 primera persona 
 2 segunda persona
 3viS tercera persona visible
 3nviS tercera persona no visible
 acc acusativo
 aLL adlativo
 aux auxiliar
 cit citativo
 cmpr comparativo
 com comitativo
 con conjunción
 cond condicional
 det determinante
 dem.c demostrativo cercano
 dem.m demostrativo medio
 dem.L demostrativo lejano
 dem.d demostrativo distante
 dS diferente sujeto
 fut futuro
 haB habitual
 imp imperativo

 inc incoativo
 ine inesivo
 irr irrealis
 ite iterativo
 inc incoativo
 inSt instrumental
 int intensivo
 Loc locativo
 med mediativo
 mS mismo sujeto
 neg negación
 nmLz nominalizador
 nom nominativo
 oBJ objeto
 pL plural
 poS posesivo
 prog progresivo
 reL relativizador
 Sg singular
 SuJ sujeto
 SuB subordinador
 trvz transitivizador
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In xuravét: el costumbre mexicanero

The Xuravet: A Mexicanero Tradition

verónica Reyes taboada1

maricela villa Reyes2

Resumen
el mexicanero es una lengua nahua hablada en los estados de durango y nayarit, lo que la hace la 
variante más septentrional de las habladas en México. si bien existe un buen cúmulo de material 
que fue recolectado a inicios del siglo xx, son muy pocos los textos glosados que dan más detalles de 
la gramática de esta lengua. el material documentado por Konrad Preuss ha sido sólo parcialmente 
publicado y traducido al español; más recientemente canger (2001) ha estudiado las glosas de la 
lengua mexicanera de la comunidad de san Buenaventura, durango. el texto que se presenta aquí es 
una narración de la celebración del xuravet y es una muestra de la variante de san Pedro de Xícoras, 
del mismo estado, la misma que documentó Preuss. el xuravet es una ceremonia realizada por los 
mexicaneros y que guarda muchas semejanzas con el xiotal de los o’dam y otras tradiciones simila-
res huicholes y coras, pero también tiene características particulares. este texto, narrado en lenguaje 
coloquial, se diferencia de los materiales recolectados anteriormente por el uso de este estilo de habla 
y es una muestra de una costumbre altamente identitaria entre los mexicaneros. 

Palabras clave: mexicanero, xuravet, yutoazteca, náhuatl, Xícoras.

Summary
Mexicanero is a nahua language spoken in the states of durango and nayarit, which makes it the 
northernmost variant of those spoken in Mexico. although there was a good amount of material col-
lected at the beginning of the 20th century, there are very few glossed texts that provide more details 
about the grammar of this language. the material documented by Konrad Preuss has only been 
partially published and translated into spanish, more recently canger (2001) studied the glosses of 
the Mexicanero language of the community of san Buenaventura, durango. the text presented here 
is a narration of the xuravet celebration and is a sample of the variant of san Pedro de Xícoras, also 
in durango, the same one that Preuss documented. Xuravet is a ceremony performed by the Mexi-
canero people and bears many similarities to the xiotal of the o’dam and other similar Wixárika and 
náayeri traditions, but it also has particular characteristics. this text, narrated in colloquial language, 

1 Presentación y análisis | dirección de lingüística, inah | veronica_reyestaboada@inah.gob.mx
2 narración y traducción
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differs from the materials previously collected by the use of this style of speech and is an example of a 
tradition with which the Mexicanero people identify themselves.

Keywords: Mexicanero, xuravet, uto-aztecan, nahuatl, Xícoras.

Los mexicaneros y su lengua

los mexicaneros son un grupo étnico que habita en la parte sur del estado de durango y 
en el norte de nayarit. las tres comunidades más representativas son san Pedro de Xíco-
ras (que también se conoce como san Pedro Jícora, san Pedro Xícora, san Pedro Jícoras, 
y otras combinaciones de estas variantes), san Buenaventura y santa cruz de acaponeta 
(ver mapa 1). las dos primeras se encuentran en el municipio del Mezquital, en du-
rango, y la tercera en acaponeta, nayarit. el último censo (inegi, 2020) reporta para el 
estado de durango 1883 hablantes de lengua náhuatl y para nayarit 1866; sin embar-
go, es difícil estimar qué porcentaje de ellos son hablantes de mexicanero. en el censo 
de 2010, se reportaban 782 hablantes de lengua náhuatl en el municipio de Mezquital, 
durango y 691 en acaponeta y nayar, nayarit, lo que da un total de 1473 personas. esta 
cifra probablemente es más cercana al número real de hablantes de mexicanero. embriz 
y Zamora (2012) incluso reportan números más bajos de hablantes con 127 hablantes 
del mexicano alto de occidente (nayarit) y 592 del mexicano del noroeste (durango), los 
que suman solamente 719 personas, menos de la quinta parte de los que podría inferirse 
de los datos del inegi (2020). estas cifras son similares a las que consigna Ethnologue 
(eberhard et al., 2021) en su página, 400 para la variante de san Pedro y 900 para san 
Buenaventura y santa cruz. aunque embriz y Zamora (2012) clasifican la variante de 
nayarit en el grado 1 de riesgo, es decir, muy alto riesgo de desaparición, clasifican en 
grado 3 el mexicanero de las variantes de durango, con mediano riesgo de desaparecer. 
Probablemente esto se deba a que, al menos en el caso de san Pedro de Xícoras, los ni-
ños aprenden todavía el mexicanero como lengua materna y este es uno de los índices 
que estos autores utilizan para determinar el grado de riesgo. sin embargo, el reducido 
número de hablantes es un dato que no puede pasarse por alto. Ethnologue (eberhard 
et al., 2021) en cambio, le asigna la categoría de “amenazado” a la variante de san 
Pedro de Xícoras. a esta situación se agrega la presión que ejerce la presencia de tepe-
huanos, coras y huicholes en las comunidades mexicaneras. en san Pedro de Xícoras, en 
las últimas décadas, ha disminuido el número de familias mexicaneras y aumentado el 
número de habitantes tepehuanos y, aunque todos parecen ser bilingües o trilingües, 
el o’dam ejerce una importante presión sobre el mexicanero que sin duda afecta su vita-
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lidad. finalmente, la influencia del español también hace mella en el uso cotidiano del 
mexicanero.

la variante tratada aquí es la hablada en la comunidad de san Pedro de Xícoras. esta 
se encuentra en el sur del estado de durango, y tiene 270 habitantes según el último censo 
(mapa 1). en cuanto a la situación dialectal de la lengua, se observan discrepancias entre 
diferentes fuentes. Ethnologue (eberhard et al., 2021) agrupa las variantes de san Bue-
naventura y santa cruz en una misma (iSo 639-3[azn]) y la de san Pedro de Xícoras en 
otra (iSo 639-3[azd]), mientras que el inaLi (2008) agrupa las dos variantes de durango 
por un lado (mexicano del noroeste) y la de nayarit en otro (mexicano alto de occidente). 
Basada en la percepción de los hablantes y en los materiales que he podido consultar de 
las diferentes variantes considero que la clasificación de Ethnologue es la más acertada. 

San Pedro de Xícoras

Santa Cruz Acaponeta

San Buenaventura

DURANGO

NAYARIT

Mapa 1. Principales comunidades mexicaneras.

el mexicanero forma parte de la familia yutoazteca; a modo de referencia incluyo la 
clasificación que presenta dakin (2021) de la rama nahua.

nahua 
a. nahua oriental (la Huasteca es oriental con influencia central).
b. nahua occidental (incluye pochuteco).
c. nahua central (dialecto mixto posclásico).
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en esta clasificación, el mexicanero formaría parte del náhuatl occidental. canger 
(2017) relaciona las diferentes áreas dialectales del náhuatl con dos oleadas migratorias, 
de manera que las áreas dialectales de tabasco, veracruz, Puebla y san luis Potosí repre-
sentan la primera oleada y la segunda oleada estaría conformada por dos grandes áreas: 
el valle de México y sus alrededores y la periferia occidental que a su vez comprende las 
áreas de durango, Michoacán y el norte de guerrero. estos grupos se separaron posterior-
mente en subgrupos (canger, 2017: 2):

subgrupo oriental (primera migración)
náhuat (pípil), hablado en el salvador.
istmo, hablado en veracruz.
sierra de Puebla, hablado en el norte de Puebla.
la Huasteca, hablado en san luis Potosí, Hidalgo, veracruz.
guerrero central.

subgrupo occidental (segunda migración)
norte de Puebla.
tlaxcala.
Morelos.
valle de México.
norte de guerrero.
durango.
Michoacán.

las áreas de la segunda migración, como se comentó, se dividen en dos, las áreas cen-
trales y la periferia occidental. es necesario aclarar que canger (2020: 59) actualmente 
considera que “en el estudio de la dialectología nawatl yo ya no cuento con la periferia 
occidental. Respecto de la periferia occidental mi tesis ahora es que en las dos áreas, 
durango/nayarit y Michoacán donde el nawatl está bien documentado, los dialectos no 
son heredados, no son los resultados de la transmisión más común de lenguas. Mi tesis 
es que estas variantes del nawatl están en algún momento (probablemente en los siglos 
xv y xvi) aprendidos como segunda lengua de hablantes de lenguas no documentadas”. 
aunque hay algunas diferencias entre estas dos clasificaciones, en ambas encontramos el 
mexicanero entre las variantes occidentales. estas variantes occidentales poseen caracte-
rísticas particulares que se comentarán más adelante.
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en la revista Tlalocan el único ejemplo de análisis de un texto mexicanero es el 
artículo de valiñas coalla (1989), “notas lingüísticas sobre el diluvio y la creación (dos 
relatos mexicaneros)”, donde retoma dos relatos de los que presenta Preuss (1982) y 
hace un análisis del aspecto verbal del relato en términos de todorov. analiza los rela-
tos en términos sintácticos y semánticos y su estructura narrativa. los ejemplos que cita 
en su texto tienen una línea en mexicanero y una línea de traducción libre, tal como 
aparecen en el libro de Preuss. el trabajo que se presenta en este artículo es el primer 
intento de glosar la variante de san Pedro de Xícoras. canger (2001) lo hizo para la 
variante de san Buenaventura,3 lo que da una idea de la escasez de trabajos lingüísticos 
actuales sobre esta lengua.

Características de la lengua

una primera propuesta de inventario fonológico de la lengua la hace valiñas (1981) 
basándose en el cuestionario de lastra para la dialectología náhuatl. Propone para du-
rango y nayarit un inventario consonántico de catorce consonantes: /p, t, k, kw, s, ʃ, ts, 
tʃ, m, n, l, w, j, h/, y cuatro vocales: /i e a o/. Por su lado, castro Medina (2000) divide el 
inventario fonológico en dos partes. Por una, las mismas catorce consonantes y cuatro 
vocales que reporta valiñas, y que considera “fonemas del mexicanero”; y por otra, men-
ciona siete consonantes más, /b d g f x ɲ ɾ r/, que dice “se encuentran exclusivamente en 
préstamos de palabras adaptadas del español” (2000: 106) y la vocal /u/. en este trabajo 
se consideran todos estos segmentos como parte del inventario del mexicanero (excepto 
/x/) sin hacer distinciones acerca de si provienen del español o no, pues considero que 
estos préstamos han sido parte de la lengua durante un periodo de tiempo bastante largo 
y además participan de los procesos fonológicos y morfológicos de la misma, al menos en 
los casos que ha podido observarse, por lo cual no parece pertinente hacer una distinción 
entre ellos. 

3  aunque el título del volumen que elaboró canger para la colección del archivo de lenguas indígenas 
de México es Mexicanero de la Sierra Madre Occidental, se registra en él sólo la variante de san Buena-
ventura, durango, que, como se ha comentado, difiere en algunos aspectos de la hablada en san Pedro 
de Xícoras y sus alrededores; por esta razón considero pertinente hacer esta aclaración. estas diferencias 
pueden encontrarse tanto a nivel fonético como morfológico y léxico: en las numerosas aspiraciones finales 
que hay en san Buenaventura y no existen en san Pedro, en los morfemas de aspecto, particularmente el 
imperfecto y en las diferencias léxicas que reportan los hablantes, por mencionar algunas de las que han 
sido observadas hasta ahora.
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tabla 1. cuadro consonántico del mexicanero

labial coronal dorsal glotal
labial dental alveolar alveopalatal Palatal velar labiovelar

oclusivas
p t k kw

b d g

fricativas f s ʃ h

africadas t͡ s t͡ ʃ
nasales m n ɲ

líquidas
l

ɾ  r
aproximantes j w

tabla 2. vocales del mexicanero

anterior central Posterior
alta i u
Media e o
Baja a

como se puede observar, en este análisis se incluye la vocal /u/ en el inventario de 
segmentos del mexicanero, lo que la diferencia de otras lenguas nahuas.4 

entre los principales procesos fonológicos podemos mencionar los siguientes: las 
oclusivas sordas de la lengua suelen aspirarse a final de palabra, como se ve en /kwak/ 
[kwah] ‘cuando’ y en el determinante plural /inik/, [inih]. las oclusivas sonoras también 
pueden realizarse como aproximantes sonoras entre vocales. la oclusiva velar sorda /k/ 
también se realiza como [h] en coda ante consonantes sonantes y /k/. la oclusiva velar 
sorda labializada /kw/ se realiza como [k] en coda; la oclusiva sorda coronal /t/ ocasio-
nalmente se realiza como [h] a final de palabra y también puede elidirse totalmente. la 
fricativa /s/ alterna con cierre glotal a final de palabra. las africadas /tʃ/ y /ts/ se realizan 
como fricativas [ʃ] y [s] en coda y ante /ts/ fricativas y africadas pueden realizarse como 
[h]. las nasales suelen realizarse como [n] en coda. las variantes de las deslizadas /w/ 
y /j/ en coda son [p] y [ʃ], respectivamente. en cuanto a las vocales, se ha observado 
mucha variación en posición átona entre /i/, /e/ y /o/, /u/, y las vocales iniciales a veces 
se pierden, como en el caso de la negación /amo/ [mo] o en /inik/ [nik]. a diferencia de 

4  un análisis más detallado del fonema /u/ se desarrolla en Reyes taboada (en prensa).
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otras lenguas nahuas, en el mexicanero el acento no se sitúa siempre en la penúltima 
sílaba, sino que tiene funciones gramaticales (canger, 2000; castro Medina, 2000).

el mexicanero comparte muchas de las características que tienen otras lenguas na-
huas, pero también posee características que se han descrito como propias de las va-
riantes occidentales. es una lengua polisintética con una estructura verbal compleja. el 
alineamiento es de tipo nominativo-acusativo, la marcación de los participantes se hace 
en el núcleo de la cláusula (nichols, 1986) y es una lengua de objeto primario (dryer, 
1986). en general se puede decir que su morfología es aglutinante pues los morfemas 
son segmentables, a excepción de la marcación del perfecto que se marca a través de sus-
tracción de la vocal final (Reyes taboada, 2021). en cuanto al orden básico, por el mo-
mento no se ha determinado, pues se ha observado que, al igual que en otras lenguas, es 
difícil encontrar en textos oraciones con frases nominales plenas cumpliendo la función 
de sujeto y objeto. en estos casos, el orden que se observa es svo. la mayoría de las veces 
lo que se observa es un orden vo, donde no hay una frase nominal de sujeto plena. en 
los verbos monoargumentales se encuentra el orden vs cuando el verbo es intransitivo o 
reflexivo, y sv cuando el sujeto es un pronombre o una frase nominal plena. 

como se mencionó anteriormente, en variedades occidentales de lenguas nahuas se 
encuentran algunas diferencias con respecto a otras variantes no occidentales (valiñas 
coalla, 1994; canger, 2017). de éstas, las que muestra el mexicanero son: 1) presencia de 
/m/ en mochi ‘todo’; 2) empleo del sufijo -m/-me para el plural de sustantivos poseídos; 
3) la forma chichino para ‘quemar’; 4) la forma teʃuʃte para ‘lumbre, fuego’; 5) la forma 
onka para ‘estar’ (posición); 6) el uso del sufijo plural –l/lo en el habitual, el imperfecto 
y el condicional; 7) el uso del morfema discontinuo del prefijo objeto de segunda persona 
plural (a- -mits) cuando el sujeto es la primera persona del singular; 8) la ausencia de 
dos grupos de sufijos direccionales (-to, -tiw, -ti, -ko, -kiw, -ki) que indican movimiento 
del sujeto previo a la acción expresada por el verbo. 

en el texto que se presenta en este trabajo se notaron algunas particularidades. una 
de las que es necesario remarcar es que las palabras que provienen del español no ne-
cesariamente tienen el mismo significado en mexicanero. Por ejemplo, muchachito o 
muchacho puede referirse a un niño de 3 a 5 años y no a un adolescente. de la misma 
manera, palabras nahuas que se encuentran en otras variantes pueden tener un signi-
ficado distinto en el mexicanero. es el caso del determinante plural inik, que en otras 
variantes es un demostrativo o realiza otras funciones, en mexicanero es un determinante 
definido plural, como se puede observar en el texto. 

el sufijo absolutivo que se encuentra en otras lenguas nahuas tiene un comporta-
miento desigual en mexicanero; en algunos nombres se elide al ser poseído o al plura-
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lizarse: siwat/nosiwa/siwam ‘mujer/mi mujer/mujeres’, como sucede en otras lenguas 
nahuas, pero un número reducido de nombres es el que tiene este comportamiento re-
gular. la mayoría de los nombres no muestra este comportamiento, manteniendo la te-
minación -t con la marca de poseído pero no con la de plural: kolot/nokolot/kolom ‘ala-
crán/mi alacrán/alacranes’. otros nombres no tienen ninguna terminación que pueda 
considerarse como absolutivo: mich ‘pescado’. Por estas razones se considera que no hay 
marca de absolutivo en la lengua y la elisión de /t/ ante /m/ en siwat/siwa-m ‘mujer/
mujeres’ puede considerarse como una restricción fonotáctica. 

otra particularidad notada en el texto es el uso de kixke ‘cuanto/s’, el cual también 
puede cumplir la función de un pronombre relativo que se traduce aquí como ‘los que’. 
el caso de pa se trata como dos morfemas homófonos, pues algunas veces se trata de un 
locativo con el significado aproximado de ‘en, a, sobre’ y en otros contextos parece tratar-
se de la adaptación de la preposición ‘para’ del español.

con respecto al análisis gramatical, en el texto se encontraron varias formas verbales 
con la estructura raíz verbal-tiaske. esta forma semánticamente es un progresivo irrealis. 
formas análogas en presente e imperfecto han sido analizadas como:

1 a. ni-wal-la-ti-k castro Medina (2000: 262)
1Sg.SuJ-venir-¿?-lig-estar
estoy yendo

 b. ti-wal-la-ti-kat
 1pL.SuJ-venir-¿?-lig-estar
 estamos yendo

flores nájera (2019: 344) en la descripción del náhuatl de tlaxcala analiza estas 
construcciones, que llama “con auxiliar de progresivo”, de la siguiente manera:

2. ni-k-nemaka-ti-e-s in xoko-meka-tl ompa Puebla
SuJ1Sg-op3Sg-vender-Lig-aux:estar-irr def fruta-mecate-aBS allá Puebla

 [Yo] estaré vendiendo la mora en Puebla

como vemos en estos ejemplos, no se identifica en el análisis un morfema de pro-
gresivo, sino que el sentido progresivo se compone de la ligadura -ti y alguna forma del 
verbo ‘estar’: -k, -kat o -e. como se puede observar, la forma del mexicanero raíz verbal-
tiaske es muy parecida a la que presenta flores nájera (2019). sin embargo, como puede 
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verse en los ejemplos de castro Medina (2000), la forma del verbo ka ‘estar’ elide la vocal 
final en el singular. este análisis es el que se adopta aquí, aunque es necesario remarcar 
que este arroja numerosas formas para el verbo ‘estar’, como -k, -a, -kat sin que por el 
momento me sea posible especificar más la glosa.

Representación gráfica

el instituto nacional de lenguas indígenas (inaLi) desde 2004 ha coordinado la norma-
lización de la escritura en lengua náhuatl haciendo numerosas reuniones con nahua-
hablantes de los diferentes estados de la república. en el estado de durango, la represen-
tación gráfica del mexicanero ha sido desarrollada desde 2001 y asesorada por Margarita 
castro Medina, quien ha trabajado en colaboración con maestros bilingües mexicaneros, 
tanto de san Pedro Xícoras como de san Buenaventura y de santa cruz, asesorando las 
reuniones para la norma de escritura. en un documento de trabajo al que tuve acceso 
(castro Medina, 2007) se propone el siguiente alfabeto. se reproducen también los ejem-
plos citados en el manuscrito, se conservan los símbolos del original, así como los encabe-
zados de las columnas: 

fonema letra sonido ejemplos traducción

/a/ a [a] at (sPX) ati (sB) agua
/č/ ch [tš] chokolat chocolate
/e/ e [e] epat zorrillo
/h/ h [h] sehpa una vez
/i/ i [i] istat sal
/k/ k [k] kal casa
/kw/ kw [kw] kwal bueno
/l/ l [l] lom espalda
/m/ m [m] metat metate
/n/ n [n] nakat carne
/o/ o [o] ome dos
/p/ p [p] petat petate
/s/ s [s] sakat zacate
/š/ sh [š] shochit flor
/t/ t [t] tal tierra
/ȼ/ ts [ȼ] tsopilot zopilote
/w/ w [w] we grande
/y/ y [y] yewal él/ella
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esta propuesta de escritura se caracteriza porque propone el uso de la grafía <sh> 
para el fonema /ʃ/; no incluye la grafía <u>, utiliza la grafía <h> para el fonema [h] y 
<w> para /w/. Pero tal vez lo más llamativo sea que se habla de “consonantes modifi-
cadas”: <hw, hy, ky, lw, my, sw, sy, ty>, es decir, labializadas y palatalizadas. estas conso-
nantes modificadas se utilizan, según los ejemplos que aparecen en el mismo texto, en 
los siguientes casos: mahwa ‘mano’, kyahkyahtik ‘está lloviendo’, syawi ‘cansarse, tyop 
‘iglesia’, etc. esta propuesta parece ser la que se utilizó en los materiales editados por la 
Sep (2013a y b), aunque en ese material sí encontramos la grafía <u>, por ejemplo, en 
kual ‘bueno’ y <x> como en xohxoxoltik ‘verdosas’. 

Hasta la fecha no se ha logrado concretar la normalización de la escritura de lenguas 
nahuas; en la misma página del inaLi es posible encontrar textos con grafías distintas en 
diferentes variantes nahuas, como se puede ver en estos extractos de la página del ca-
tálogo de lenguas de esta institución <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/>:

Mexicano del centro alto:
in nepapan tlaman in quenin tlahtolo macehuallahtolli ipan Mexihco, in quenin ica inehui-
yan inon tlahtolli motocaytia huan itlalnantzin in canin tlahtolo.

náhuatl de la Huasteca:
Kampa ompa tekititoke tlen ini amoxtli, tlen nama nika ti tlalia, moijkuilohua tlen miaj tlajto-
li nosejya mosanilohua ipan tomexko tlali

los fonemas que más varían en su representación son /k/ como <k> o <qu, c>, /ʃ/ 
como <x> o <sh>, /h/ como <h> o <j>, y /w/ como <w>, <hu> o <u>. la última 
versión de la que tengo conocimiento del alfabeto propuesto en el marco de la normali-
zación impulsada por el inaLi incluye las siguientes grafías: <a, e, i, o, ch, h, k, l, m, n, p, 
s, t, tl, ts, w, kw, x, y>. en este trabajo se utiliza esta última propuesta con la inclusión de 
la grafía <u> para la vocal /u/. en cuanto al acento, en este trabajo se marca en todas 
las formas que no lo tienen en la penúltima sílaba.

también es necesario considerar que, a pesar de los esfuerzos de las instituciones gu-
bernamentales por crear una norma unitaria para todas las variantes nahuas, inciden 
varios factores en la normalización de la escritura, por ejemplo, algunas comunidades 
o regiones usan ya algún tipo de ortografía, lo que provoca cierta renuencia a cambiar 
a otra clase de norma, sin mencionar el reto que supone proponer un solo sistema de 
escritura para la enorme diversidad de lenguas nahuas.
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Estado de la documentación

la documentación del mexicanero ha tenido una carrera interrumpida y desigual, por 
lo que mencionaré aquí todos los materiales que, hasta donde llega mi conocimiento, se 
han recopilado, aún si no responden a la noción moderna de documentación. en primer 
lugar, habría que mencionar el Arte que escribe fray Juan guerra en 1692 y que, como 
informa en el título, trata de “la lengua mexicana que fue usual entre los indios del 
obispado de guadalajara y parte de los de durango y Michoacán” y que se ha considera-
do como antecedente de la actual lengua mexicanera (castro Medina, 1995, 2000). este 
Arte es un esbozo gramatical que sigue la estructura de la gramática de nebrija, modelo 
común para las artes en lenguas indígenas de la época. el autor considera que es nece-
sario este porque “avnque ay muchos artes de la lengua Mexicana no sirven para estas 
partes, porq. la lengua Mexicana q. acostumbran hablar los naturales de ellas, es muy 
diferente, q. la mera Mexicana” (guerra, 1900 [1692]: 7). otra descripción importante 
de la época colonial es el Arte, vocabulario y confesionario en el idioma Mexicano de 
cortés y Zedeño, donde se hace notar la influencia del castellano en esta variante: “han 
ido aprendiendo varias palabras castellanas; de que resulta, que su idioma esté ya muy 
adulterado”.

Posteriormente, es hasta principios del siglo xx que Konrad theodor Preuss, etnólogo 
alemán nacido a finales del siglo xix, registra una cantidad enorme de material en len-
gua mexicanera en la comunidad de san Pedro de Xícoras. en esta comunidad le fueron 
dictados los cuentos que recopiló y que posteriormente fueron editados por elsa Ziehm 
y publicados en tres volúmenes en una edición bilingüe mexicanero-alemán (Preuss y 
Ziehm, 1968, 1971, 1976). después de este gran esfuerzo de registro y editorial, es hasta 
1986, como parte del proyecto de dialectología náhuatl dirigido por Yolanda lastra, que 
se registran nuevos materiales de la lengua. estos mismos datos son lo que utiliza valiñas 
coalla en su tesis de licenciatura (valiñas coalla, 1981). consistían en un cuestionario 
diseñado para este proyecto que consta de una lista de 431 ítems entre nombres, for-
mas verbales y oraciones cortas. las variantes mexicaneras registradas para este proyecto 
fueron la de agua fría, comunidad muy cercana geográfica y lingüísticamente a la de 
san Pedro de Xícoras, y la de santa cruz de acaponeta. Margarita castro Medina es la 
investigadora que más ha trabajado la variante de san Pedro de Xícoras. el resultado de 
este trabajo se puede ver en su tesis de maestría (castro Medina, 1995) donde incluye una 
lista de más de 200 palabras (formas nominales, gramaticales y verbales) recopiladas du-
rante su trabajo de campo. además, en esta investigación compara sus datos con los reco-
pilados en la gramática de guerra (1900 [1692]). en su tesis de doctorado castro Medina 
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(2000) describe la morfología de la palabra verbal del mexicanero, además de hacer un 
análisis distribucional de su fonología. también incluye en los apéndices el cuestionario 
de lastra (1986) que recopiló en su trabajo de campo, una lista de afijos verbales y una 
lista trilingüe (español-mexicanero-alemán) de casi 800 verbos. el siguiente esfuerzo de 
documentación es el que realiza el inaLi como parte del Proyecto de dialectología ná-
huatl, en el que se elicitó nuevamente la lista utilizada en el proyecto de lastra (1986) y 
el cuestionario “cédula para la elicitación Preliminar de sintaxis” en san Pedro Xícoras 
(caballero Barrón, 2016).

la variante de Buenaventura ha sido trabajada por una canger (1998, 2000, 2001, en-
tre otros). el volumen del archivo de lenguas Mexicanas presenta con el formato de esta 
colección un análisis morfológico y sintáctico de esta variante, así como un vocabulario 
de aproximadamente 500 entradas, una narración y una conversación. 

la variante de santa cruz fue registrada por el antes mencionado Proyecto de dialec-
tología náhuatl, para el cual villalpando Quiñonez (2016)5 elicitó el cuestionario de las-
tra (1986), la “cédula para la elicitación Preliminar de sintaxis y Morfología de thomas 
c. smith stark”, paradigmas verbales y narraciones. en 2014, tutupika carrillo de la 
cruz realizó grabaciones de frases y palabras en esta misma comunidad como parte del 
mismo proyecto (Parra gutiérrez y carrillo de la cruz, 2021).

como parte del proyecto “descripción fonológica y morfofonológica del mexicanero” 
de la dirección de lingüística del inah del cual soy titular, he recopilado una serie de 
materiales de la variante correspondiente a san Pedro de Xícoras. Para desarrollar este 
proyecto he grabado y transcrito listas de palabras que incluyen formas verbales y no-
minales, el cuestionario “cédula para la elicitación Preliminar de sintaxis y Morfología 
de thomas c. smith stark”, el cuestionario utilizado en el proyecto de áreas dialectales de 
lastra (1986), el léxico del archivo de lenguas indígenas, una lista de préstamos basada 
en Haspelmath y tadmor (2009), paradigmas verbales, un corpus de verbos reduplicados, 
narraciones y cuestionarios sociolingüísticos. con este material se han elaborado dos ar-
tículos (Reyes taboada, 2020, en prensa) que describen parte del sistema fonológico de 
la lengua.

sin duda, uno de los aspectos que ha dificultado la documentación de esta lengua 
es el difícil acceso a las zonas donde habitan los mexicaneros. ese aspecto ha cambia-
do poco desde que se hicieran los primeros registros de la lengua. aunado a esto, en la 
actualidad uno de los mayores problemas para la documentación de la lengua es la pre-
sencia de grupos armados en la zona, lo que pone en peligro la integridad de los investi-

5  el material fue recolectado en 2012, pero el inaLi no lo publicó hasta 2016.
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gadores, situación que se replica en todos los estados del norte de México como sonora, 
chihuahua, sinaloa, nayarit y Zacatecas.

Acerca del texto

el texto que se presenta en este trabajo forma parte de las narraciones del proyecto an-
teriormente mencionado, “descripción fonológica y morfofonológica del mexicanero”. 
en este proyecto se trabaja con hablantes nativos de la comunidad de san Pedro Xícoras. 
la narración fue grabada durante la pandemia de covid-19. la dificultad de realizar tra-
bajo de campo durante este periodo abrió la posibilidad de explorar nuevos canales de 
comunicación con los colaboradores con los que había estado trabajando de manera 
presencial en temporadas anteriores. gracias a este contacto fue posible recibir grabacio-
nes hechas por medio de la aplicación Whatsapp en 2020. la narradora, Maricela villa, 
contó estos textos a petición mía de enviarme alguna narración corta que podía ser de 
vivencias personales, la forma de vida en san Pedro de Xícoras o costumbres tradicio-
nales mexicaneras. este tipo de narración resulta de interés pues representa una forma 
espontánea de discurso. entre los colaboradores con los que he trabajado he notado un 
esfuerzo por hablar “correctamente” el mexicanero, lo que se traduce en evitar lo más 
posible préstamos y palabras del español. este tipo de narración permite ver el estado de 
la lengua en el uso cotidiano.

la narración se digitalizó en formato .wav y se hizo una primera transcripción. Pos-
teriormente, en el trabajo de campo realizado en 2022 fue posible continuar la investi-
gación de forma presencial para hacer las correcciones necesarias. se hizo una segunda 
transcripción, se revisó la glosa y la traducción libre con la narradora y se capturó el au-
dio nuevamente con una grabadora tascam dR-100 en formato .wav en una frecuencia 
de 44 100 Khz. toda la transcripción, cotejo y traducción del texto fueron hechos por la 
primera autora y Maricela villa, quien ha trabajado anteriormente en proyectos lingüís-
ticos y puede leer y escribir el mexicanero. debido a esto ha sido de indudable valor en 
el trabajo de documentación y descripción de esta lengua. en esta misma temporada se 
hicieron las correcciones que la narradora consideró pertinentes para mejorar la com-
prensión del texto. como se ve, se trató de una labor conjunta; sin embargo, todas las 
imprecisiones en la transcripción e interpretación son responsabilidad mía.

en este texto, la narradora hace un recuento breve de algunas de las actividades que 
se realizan durante la celebración del xuravet o “el costumbre”, también conocido como 
“mitote”, término utilizado por diferentes cronistas. esta tradición ha sido descrita en 



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

128 verónica reyeS taBoada (análisis) | mariceLa viLLa reyeS (narración) 

detalle por alvarado solís (1994, 2004). el “costumbre” puede ser comunitario o familiar. 
en esta narración se trata la ceremonia comunitaria, la cual se lleva a cabo tres veces al 
año con el fin de pedir beneficios para la comunidad tales como buenas lluvias, buenas 
cosechas y salud. los participantes se preparan con días de ayuno y abstinencia de diver-
sa índole, a lo que se denomina “ponerse bendito”. de esta manera pueden participar en 
el xuravet que se hace en el patio comunal. cada uno de los cuatro días previos conlleva 
actividades especiales: dejar leña en el altar, sujetar las plumas en carrizos o flechas, la 
preparación del nixtamal, la caza del venado, la elaboración de tamales. al quinto día, en 
la ceremonia nocturna hombres y mujeres en filas separadas bailan alrededor del fuego 
durante toda la noche. al final se reparte la chuina, que es un platillo ritual elaborado 
con carne de venado, y los tamales que se colocaron con anticipación en el altar. Por últi-
mo, las flechas con plumas son llevadas a una cueva comunal. en este texto se describen 
algunas de las actividades que se llevan a cabo en este “costumbre”, que es considerada 
por los mexicaneros como una parte central de su identidad. si bien el mitote es una 
tradición también realizada por otros grupos indígenas de la zona, tiene ciertas particu-
laridades entre los mexicaneros, de manera que además de su valía como una muestra 
de habla espontánea, el texto también es de gran valor por el registro de detalles de la 
celebración del xuravet. 

���

in xuRavet
narradora: Maricela Villa reyes

(1) in xuravét kichíwal pa in mes de octubre (2) kwah yuk kiwatsál in elot pa yuk 
kikwaske (3) ya poderoski kikwaske moxte inih masewálme.

(4) niyúk kichiwál pa in mes de mayo pa yuk tahtaníl kiawit (5) pa yuk kwal kinyás 
ten kitokaske (6) kwal moapawa pa amo witsiske okwilme, tixiwit, oksé kosa. 

(7) nihyúk tahtaníl pa yuk kwal yeske amo mokokotiaske (8) tanto inih animalme, 
tanto inih masewalme (9) pa yuk kwal yeske kwal tamatitiaske. (10) Yuk niyúk asíl pa 
in dia domingo pa in patio tiotak tatatíl, (11) lune ya kitalíl ome akatito pa yuk kiʔilpiski 
iník ihwím, (12) moxte inik masewalme, kixki asiske pa yel patio, (13) yuk ta’ilpíl pa in 
akatito, (14) aparte sewám aparte takám. (15) niyúk kiwikál se kwawit. (16) Mostatík 
oksé kitalíl ome kwawit yuk asta ase inik sinco dia. (17) niyuk kwah yeske umpa amo 
kwal kikwaske istat, (18) amo kwal motikaske inak ninsiwám amo kwal kwalaniske (19) 
aso pek ya ta’ahwatiaske aso pek tamohmotatiaske.
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(20) Yuk han yeske yuwatiaske mo ten kichiptiaske, (21) niyuk takwál asta takwa-
lispa. 

(22) Mosawál asta nik sinco tonatím pa yuk kwal motachiwas kampa yehwante ta-
htantikát, (23) a lo ke yehwante yal.

(24) nihyúk pa inik tonatím yei o nawi yal kisiaról masat nik masewalme, (25) ya si 
kimiktík se o ome ya kiwikál kan patio, (26) ya kikixtilík nikwero, de kan kichiwál chuina. 
(27) niyúk pa viernes, sábado ya kinmakál masewalme moxti kexke pa yeske. (28) niyúk 
pa dia kwatro kitalíl nixtamál, (29) yuk tisíl sewám tero yowál para yuk kichiwaske in ta-
mál, (30) pa yuk kitaliske nintakám, (31) niyúk kitalíl nik muchacho tanto nik wehwéh.

(32) Ya pa viernes mitotíl inik moxte kixki umpa yeske, (33) sek yuk yal yuk de 
wehka masewalme yal mitotíl. (34) tero yowál mitotíl, sewám nak sewám, takám nak 
takám, muchachito, ya si siwat o takat, (35) kaha yaptiaske, yehwante oksé kan han 
yaptiaske niyúk.

(36) Ya kwah mitotíl, mitotíl tero yowál amo kochíl.
(37) Ya tahtanestí komo a las 8 o 9 kixke kitalíl tamál, (38) kinmakál pa yuk ya 

kikwaske, (39) kixke mo kichiwál, de kan kinmakál sek.
(40) Mostatík oksé tonát mas kixki yak ta’ilpík (41) yal kinkaminaról ninihwím, (42) 

yuk kan kinpohpowál, temakál se, ome, yei, nawi, sinco vuelta. (43) Yuk ya yal kikawál 
yel ihwet pa se serro, (44) kampa yehwante siempre kwah kichiwál umpa se parte han 
kinkawál yel ihwím.

���

el xuRavet

(1) el xuravet lo hacen en el mes de octubre (2) cuando se asan los elotes para comer-
los, (3) así ya los pueden comer todas las personas.

(4) también lo hacen en el mes de mayo para pedir lluvia, (5) para que así vaya bien 
lo que siembran, (6) crezca bien, para que no caiga gusano, granizo, otras cosas. 

(7) también piden para que estén bien, no se estén enfermando, (8) ni los animales 
ni las personas, (9) para que estén bien, se estén sintiendo bien. (10) así también llegan 
el día domingo al patio, tarde, prenden lumbre, (11) el lunes ya ponen dos carricitos 
para así amarrar las plumas, (12) todas las personas que llegan, cuantos llegan a este 
patio, (13) así las amarran en el carricito, (14) las mujeres por una parte, los hombres 
aparte. (15) también llevan una leñita. (16) al día siguiente otra vez ponen dos leñitas, 
así hasta alcanzar los cinco días. (17) también cuando están allá no es bueno comer sal, 
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(18) no es bueno que se acuesten con sus mujeres, no es bueno enojarse, (19) tampoco 
regañar a alguien, tampoco tirar [pedradas]. 

(20) así sólo están sentados sin nada qué hacer, (21) también comen hasta mediodía. 
(22) están benditos hasta cinco días para así hacerlo bien, porque ellos están pidien-

do, (23) [es] a lo que ellos van.
(24) también en los días tres o cuatro la gente va a buscar un venado, (25) ya si ma-

taron uno o dos ya lo traen al patio, (26) ya le quitan la piel, después hacen la chuina. 
(27) también el viernes, sábado ya le dan a toda la gente, cuantos ahí estén. (28) tam-
bién en el día cuatro ponen el nixtamal, (29) así las mujeres muelen toda la noche para 
hacer el tamal, (30) para ponerle a sus hombres, (31) también ponen para los niños, así 
como para los adolescentes [lit. los grandes].

(32) Ya para el viernes bailan todos los que allá estén, (33) unos así van, así personas 
de lejos van a bailar. (34) Bailan toda la noche, mujeres con mujeres, hombres con hom-
bres, niños, si son mujer u hombre, (35) donde estén rodeando, ellos solo ahí estarán 
rodeando también. (36) Ya cuando bailan, bailan toda la noche, no duermen.

(37) Ya está amaneciendo, como a las 8 o 9, los que pusieron tamal (38) ya les dan 
para que ya coman, (39) a los que no hicieron, de ahí les dan unos.

(40) al día siguiente, otro día más, los que fueron a amarrar (41) van a encaminar 
sus plumas, (42) allí los limpian, nos dan una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. (43) así ya 
van a dejar esas plumas a un cerro, (44) porque ellos siempre cuando lo hacen, allá, sólo 
en un lugar dejan esas plumas.

���

texto con análisis morfológico y glosas

1.  in xuravét kichiwál pa in mes de octubre
 in xuravet ∅-ki-chiwa-l pa in mes de octubre
 def.Sg xuravet 3SuJ-3Sg.op-hacer-pL Loc def.Sg mes de octubre

 El xuravet lo hacen en el mes de octubre

2.  kwah yuk kiwatsál in elot pa yuk kikwaske
 kwak yuk ∅ -ki-watsa-l in elot pa yuk
 cuando así 3SuJ-3Sg.op-asar-pL def.Sg elote para así

 ∅-ki-kwa-s-ke
 3SuJ-3Sg.op-comer-irr-pL

 cuando se asan los elotes para comerlos,
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3. ya poderoski kikwaske moxte inih masewalme.
 ya podero-s-ke ∅-ki-kwa-s-ke moxte inik masewal-me

 ya poder-irr-pL 3SuJ-3Sg.op-comer-irr-pL todo def.pL persona-pL

 así ya los pueden comer todas las personas.

4.  niyúk kichiwál pa in mes de mayo, pa yuk tahtaníl kiawit
 niyuk ∅-ki-chiwa-l  pa in mes de mayo pa yuk
 también 3SuJ-3Sg.op-hacer-pL Loc def.Sg mes de  mayo para así
 
 ∅-tahtani-l kiawit
 3SuJ-pedir-pL lluvia

 También lo hacen en el mes de mayo para pedir lluvia, 

5.  pa yuk kwal kinyás ten kitokaske
 pa yuk kwal ∅-kin-ya-s ten ∅-ki-toka-s-ke
 para así bueno 3SuJ-3op.pL-ir-irr qué 3SuJ-3Sg.op-sembrar-irr-pL

 para que así vaya bien lo que siembran,

6.  kwal moapawa pa amo witsiske okwilme, tixiwit, oksé kosa.
 kwal ∅-mo-apawa pa amo  ∅-witsi-s-ke okwil-me tixiwit
 bueno 3SuJ-refL-crecer para neg 3SuJ-caer-irr-pL gusano-pL granizo

 okse cosa
 otro cosa

 crezca bien, para que no caiga gusano, granizo, otras cosas.

7.  niyúk tahtaníl pa yuk kwal yeske amo mokokotiaske
 niyuk ∅-tahtani-l pa yuk kwal ∅-ye-s-ke amo
 también 3SuJ-pedir-pL sobre así bueno 3SuJ-ser-irr-pL neg

 ∅-mo-koko-ti-a-s-ke
 3SuJ-refL-doler-Lig-estar-irr-pL

 También piden para que estén bien, no se estén enfermando,

8.  tanto inih animalme, tanto inih masewalme
 tanto inik animal-me tanto inik masewal-me
 tanto def.pL animal-pL tanto def.pL persona-pL

 ni los animales ni las personas,
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9.  pa yuk kwal yeske kwal tamatitiaske.
 pa yuk kwal ∅-ye-s-ke kwal ∅-ta-mati-ti-a-s-ke
 para así bueno 3SuJ-ser-irr-pL bueno 3SuJ-op.indf-saber-Lig-estar-irr-pL

 para que estén bien, se estén sintiendo bien.

10. Yuk niyúk asíl pa in dia domingo pa in patio tiotak tatatíl,
 yuk niyuk ∅-asi-l pa in dia domingo pa in
 así también 3SuJ-llegar-pL Loc  def.Sg día domingo Loc def.Sg

 patio tiotak ∅-tatati-l 
 patio tarde 3SuJ-prender.lumbre-pL

 Así también llegan el día domingo al patio, tarde, prenden lumbre,

11. lune ya kitalíl ome akatito pa yuk ki’ilpiski iník ihwím,
 lunes ya ∅-ki-tali-l ome akat-ito pa yuk
 lunes ya 3SuJ-3Sg.op-poner-pL dos carrizo-dim para así

 ∅-ki-ilpi-s-ke inik ihwi-m
 3SuJ-3Sg.op-amarrar-irr-pL def.pL pluma-pL

 el lunes ya ponen dos carricitos para así amarrar las plumas,

12. moxte inik masewalme, kixki asiske pa yel patio,
 moxte inik masewal-me kixki ∅-asi-s-ke pa yel patio
 todo def.pL persona-pL cuánto 3SuJ-llegar-irr-pL Loc dem patio

 todas las personas que llegan, cuantos llegan a este patio,

13.  yuk ta’ilpíl pa in akatito,
 yuk ∅-ta-ilpi-l pa in akat-ito
 así 3SuJ-op.indf -amarrar-pL Loc def.Sg carrizo-dim

 así las amarran en el carricito,

14.  aparte sewám aparte takám.
 aparte sewa-m aparte taka-m
 aparte mujer-pL aparte hombre-pL

 las mujeres por una parte, los hombres aparte.

15.  niyúk kiwikál se kwawit.
 niyuk ∅-ki-wika-l se kwawit
 también 3SuJ-3Sg.op-llevar-pL uno árbol/leña

 También llevan una leñita.
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16.  Mostatík oksé kitalíl ome kwawit yuk asta ase inik sinco dia.
 mostatik okse ∅-ki-tali-l ome kwawit yuk hasta
 día.siguiente otro 3SuJ-3Sg.op-poner-pL dos árbol/leña así hasta

 ∅-asi inik cinco día
 3SuJ-alcanzar def.pL cinco día

 Al día siguiente otra vez ponen dos leñitas, así hasta alcanzar los cinco días.

17. niyuk kwah yeske umpa amo kwal kikwaske istat,
 niyuk kwak ∅-ye-s-ke umpa amo ∅-kwal ∅-ki-kwa-s-ke
 también cuando 3SuJ-ser-irr-pL allá neg 3SuJ-bueno 3SuJ-3Sg.op-comer-irr-pL

 istat
 sal

 También cuando están allá no es bueno comer sal,

18. amo kwal motikaske inak ninsiwám amo kwal kwalaniske
 amo ∅-kwal ∅-mo-tika-s-ke inak nin-siwa-m amo
 neg 3SuJ-bueno 3SuJ-refL-acostar-irr-pL comt 3pL.poS-mujer-pL neg

 ∅-kwal ∅-kwalani-s-ke
 3SuJ-bueno 3SuJ-enojarse-irr-pL

 no es bueno que se acuesten con sus mujeres, no es bueno enojarse,

19.  aso pek ya ta’ahwatiaske aso pek tamohmotatiaske.
 aso pek ya ∅-ta-ahwa-ti-a-s-ke aso pek
 tal.vez ¿? ya 3SuJ-op.indf-regañar-Lig-estar-irr-pL tal.vez ¿?

 ∅-ta-cvh~mota-ti-a-s-ke
 3.SuJ-op.indf-iter~disparar-Lig-estar-irr-pL

 tampoco regañar a alguien, tampoco tirar [pedradas].

20.  Yuk han yeske yuwatiaske mo ten kichiptiaske,
 yuk han ∅-ye-s-ke ∅-yowa-ti-a-s-ke amo
 así algo 3SuJ-ser-irr-pL 3SuJ-sentar(se)-Lig-estar-irr-pL neg

 ten ∅-ki-chip-ti-a-s-ke
 qué 3SuJ-3Sg.op-hacer-Lig-estar-irr-pL

 Así sólo están sentados sin nada qué hacer,
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21.  niyuk takwál asta takwalispa.
 niyuk ∅-ta-kwa-l hasta takwalispa
 también 3SuJ-op.indf-comer-pL hasta mediodía

 también comen hasta mediodía.

22. Mosawál asta nik sinco tonatím pa yuk kwal motachiwas kampa yehwante tahtan-
tikát,

 ∅-mo-sawa-l hasta inik  cinco tonati-m pa yuk kwal
 3SuJ-refL-estar.bendito/ayunar-pL hasta def.pL cinco día-pL para así bueno

 ∅-mo-ta-chiwa-s kampa yehwante ∅-tahtan-ti-ka-t
 3SuJ-refL-op.indf-hacer-irr porque pro.3pL 3SuJ-pedir-Lig-estar-pL

 Están benditos hasta cinco días para así hacerlo bien, porque ellos están pidiendo,

23.  a lo ke yehwante yal.
 a lo ke yehwante ∅-ya-l
 a lo que pro.3pL 3SuJ-ir-pL

 [es] a lo que ellos van.

24.  nihyúk pa inik tonatím yei o nawi yal kisiaról masat nik masewalme,
 nihyuk pa inik tonat-im yei o nawi ∅-ya-l
 también Loc def.pL día-pL tres o cuatro 3SuJ-ir-pL

 ∅-ki-siaró-l masat inik masewal-me
 3SuJ-3Sg.op-buscar-pL venado def.pL persona-pL

 También en los días tres o cuatro la gente va a buscar un venado,

25.  ya si kimiktík se o ome ya kiwikál kan patio,
 ya si ∅-ki-miki-ti-k se o ome ya ∅-ki-wika-l
 ya si 3SuJ-3Sg.op-morir-cauS-pL uno o dos ya 3SuJ-3Sg.op-llevar-pL

 kan patio
 allí patio

 ya si mataron uno o dos ya lo traen al patio,

26.  ya kikixtilík nikwero, de kan kichiwál chuina.
 ya ∅-ki-kixti-lí-k ni-kwero de kan ∅-ki-chiwa-l chuina
 ya 3SuJ-3Sg.op-quitar-appL-pL 3Sg.poS-piel de allí 3SuJ-3Sg.op-hacer-pL chuina

 ya le quitan la piel, después hacen la chuina.
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27.  niyúk pa viernes, sábado ya kinmakál masewalme moxti kexke pa yeske.
 niyuk pa viernes sábado ya ∅-kin-maka-l masewal-me moxti
 también Loc viernes sábado ya 3SuJ-3op.pL-dar-pL persona-pL todo

 kixke pa ∅-ye-s-ke
 cuanto Loc 3SuJ-ser-irr-pL

 También el viernes, sábado ya les dan a toda la gente, cuantos ahí estén.

28.  niyúk pa dia kwatro kitalíl nixtamál,
 niyuk pa día cuatro ∅-ki-tali-l nixtamal
 también Loc día cuatro 3SuJ-3Sg.op-poner-pL nixtamal

 También en el día cuatro ponen el nixtamal,

29.  yuk tisíl sewám tero yowál para yuk kichiwaske in tamál,
 yuk ∅-tisi-l sewa-m tero yowal para yuk
 así 3SuJ-moler-pL mujer-pL todo noche para así

 ∅-ki-chiwa-s-ke in tamal
 3SuJ-3Sg.op-hacer-irr-pL def.Sg tamal

 así las mujeres muelen toda la noche para hacer el tamal,

30.  pa yuk kitaliske nintakám,
 pa yuk ∅-ki-tali-s-ke nin-taka-m
 para así 3SuJ-3Sg.op-poner-irr-pL 3pL.poS-hombre-pL

 para ponerle a sus hombres,

31.  niyúk kitalíl nik muchacho tanto nik wehwéh.
 niyuk ∅-ki-tali-l inik muchacho tanto inih cv~we
 también 3SuJ-3Sg.op-poner-pL def.pL niño tanto def.pL pL~grande

 también ponen para los niños, así como para los adolescentes [lit. los grandes].

32.  Ya pa viernes mitotíl inik moxte kixki umpa yeske,
 ya pa m-itoti-l inik moxte kixki umpa ∅-ye-s-ke
 ya para refL-bailar-pL def.pL todo cuanto allá 3SuJ-ser-irr-pL

 Ya para el viernes bailan todos los que allá estén,

33.  sek yuk yal yuk de wehka masewalme yal mitotíl.
 sek yuk ∅-ya-l yuk de wehka masewal-me ∅-ya-l
 indf.pL así 3SuJ-ir-pL así de lejos persona-pL 3SuJ-ir-pL
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 ∅-m-itoti-l
 3SuJ-refL-bailar-pL

 unos así van, así personas de lejos van a bailar.

34. tero yowál mitotíl, sewám nak sewám, takám nak takám, muchachito ya si siwat o 
takat,

 tero yowal ∅-m-itoti-l siwa-m inak siwa-m taka-m
 todo noche 3SuJ-refL-bailar-pL mujer-pL comt mujer-pL hombre-pL

 inak  taka-m  muchach-ito ya si ∅-siwat o ∅-takat
 comt hombre-pL  niño-dim ya si 3SuJ-mujer o 3SuJ-hombre

Bailan toda la noche, mujeres con mujeres, hombres con hombres, niños, si son mujer 
u hombre,

35.  kaha yaptiaske, yehwante oksé kan han yaptiaske niyúk.
 kaha ∅-yap-ti-a-s-ke yehwante okse kan han
 donde 3SuJ-rodear-Lig-estar-irr-pL pro3.pL otro allí solo

 ∅-yap-ti-a-s-ke niyuk
 3SuJ-rodear-Lig-estar-irr-pL también

 donde estén rodeando, ellos solo allí estarán rodeando también.

36.  Ya kwah mitotíl, mitotíl tero yowál amo kochíl.
 ya kwak ∅-m-itoti-l ∅-m-itoti-l tero yowal amo ∅-kochi-l
 ya cuando 3SuJ-refL-bailar-pL 3SuJ-refL-bailar-pL todo noche neg 3SuJ-dormir-pL

 Ya cuando bailan, bailan toda la noche, no duermen.

37.  Ya tahtanestí komo a las 8 o 9 kixke kitalíl tamál,
 ya ∅-cvh~tanes-ti-k kixke ∅-ki-tali-l tamal
 ya 3SuJ-diStr~amanecer-Lig-estar cuanto 3SuJ-3Sg.op-poner-pL tamal

 Ya está amaneciendo, como a las 8 o 9, los que pusieron tamal,

38.  kinmakál pa yuk ya kikwaske,
 ∅-kin-maka-l pa yuk ya ∅-ki-kwa-s-ke
 3SuJ-3op.pL-dar-pL para así ya 3SuJ-3Sg.op-comer-irr-pL

 ya les dan para que ya coman,

39.  kixke mo kichiwál, de kan kinmakál sek.
 kixke mo ∅-ki-chiwa-l de kan ∅-kin-maka-l sek
 cuanto neg 3SuJ-3Sg.op-hacer-pL de allí 3SuJ-3op.pL-dar-pL indf.pL

 a los que no hicieron, de ahí les dan unos.
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40.  Mostatík oksé tonát mas kixki yak ta’ilpík
 mostatik okse tonat más kixki ∅-ya-k ∅-ta-ilpi-k
 día.siguiente otro día más cuanto 3SuJ-ir-pL 3SuJ-op.indf-amarrar-pL

 Al día siguiente, otro día más, los que fueron a amarrar

41.  yal kinkaminaról ninihwím,
 ∅-ya-l ∅-kin-kaminaro-l nin-ihwi-m
 3SuJ-ir-pL 3SuJ-3op.pL-caminar-pL 3pL.poS-pluma-pL

 van a encaminar sus plumas,

42.  yuk kan kinpohpowál, temakál se, ome, yei, nawi, sinco vuelta.
 yuk kan ∅-kin-pohpowa-l ∅-tich-maka-l se ome yei
 así allí 3SuJ-3op.pL-limpiar-pL 3SuJ-1op.pL-dar-pL uno dos tres

 nawi cinco vuelta
 cuatro cinco vueltas

 allí los limpian, nos dan una, dos tres, cuatro, cinco vueltas.

43.  Yuk ya yal kikawál yel ihwet pa se serro,
 yuk ya ∅-ya-l ∅-ki-kawa-l yel ihwet pa se serro
 así ya 3SuJ-ir-pL 3SuJ-3Sg.op-dejar-pL dem pluma Loc uno cerro

 Así ya van a dejar esas plumas a un cerro,

44.  kampa yehwante siempre kwah kichiwál umpa se parte han kinkawál yel ihwím.
 kampa yehwante siempre kwak ∅-ki-chiwa-l umpa se parte
 porque pro3.pL siempre cuando 3SuJ-3Sg.op-hacer-pL allá uno lugar

 han ∅-kin-kawa-l yel ihwi-m
 solo 3SuJ-3op.pL-dejar-pL dem pluma-pL

 porque ellos siempre cuando lo hacen, allá, sólo en un lugar dejan esas plumas.

Abreviaturas

 1 primera persona
 3 tercera persona
 apL aplicativo
 comt comitativo
 cauS causativo
 def definido
 dem demostrativo

 dim diminutivo
 diStr distributivo
 indf indefinido
 irr irrealis
 iter iterativo
 Lig ligadura
 Loc locativo
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 neg negación
 op objeto primario
 pL plural
 poS posesivo

 pro pronombre
 refL reflexivo
 SuJ sujeto
 Sg singular
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Resumen
en este artículo se presenta el texto yoreme-mayo Baji yoreme emo komparekame emo Yorinokki 
maxtiabareyme: Los tres compadres que querían hablar como los yoris, en el que se cuenta la 
historia de tres hablantes monolingües de Yoremnokki, también conocido como la lengua mayo, 
que son acusados y encarcelados por un crimen que no cometieron. este texto literario forma parte 
de una tradición narrativa en la que el humor subraya los conflictos interétnicos entre los yoreme-
mayo y los yoris (hombres blancos), específicamente los malentendidos y discriminación lingüísticos. 
Pero, si bien es cierto que el humor en este chiste, que fue como nos fue contado, acentúa esta 
competencia interétnica entre los mayos y los yoris, el hablante lo contó para recalcar el rechazo 
preponderante de los hablantes en las culebras hacia la lengua a causa de la discriminación de la 
que constantemente son víctimas. Por lo que el objetivo de este artículo no es analizar ni resolver 
problemas sociolingüísticos actuales de los mayos sino describir grosso modo aspectos generales del 
Yoremnokki y contextualizar estas cuestiones sociolingüísticas para que el lector conozca un poco 
más sobre la situación actual de este idioma.

Palabras clave: Yoremnokki, humor, discriminación lingüística, desplazamiento lingüís tico,  
yoreme.

1 traducción original: unidad Regional sonora, dirección general de culturas Populares
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Summary
in this paper we present the Yoreme-Mayo text Baji yoreme emo komparekame emo Yorinokki 
maxtiabareyme: The Three Compadres that Wanted to Talk Like Yoris, which relates the story of 
three monolingual speakers of Yoremnokki, also known as the Mayo language, when they are ac-
cused and imprisoned for a crime that they did not commit. this literary text is part of a narrative 
tradition in which humor highlights inter-ethnic conflicts between the Yoreme-Mayo and the Yoris 
(white people), specifically linguistic misunderstandings and discrimination. and though it is true 
that the humor in this joke, as it was told to us, does emphasize the inter-ethnic competition between 
the Mayos and Yoris the speaker also told this story to accentuate the predominant rejection of their 
own language by speakers from las culebras of their own language due to the discrimination they 
are constantly suffering. Hence, the aim of this paper is to describe general aspects of Yoremnokki 
and contextualize pertinent sociolinguistic issues that allow the reader to familiarize themself with 
the current situation of this language rather than to resolve these current sociolinguistic issues the 
Mayo people currently undergo.

Keywords: Yoremnokki, humor, linguistic discrimination, linguistic displacement, Yoreme.

Introducción

en este trabajo se presenta el texto yoreme-mayo Baji yoreme emo komparekame emo 
Yorinokki maxtiabareyme: Los tres compadres que querían hablar como los yoris, el 
cual forma parte de una tradición narrativa en el que el humor subraya los conflictos 
interétnicos entre los yoreme-mayo y los yoris (personas que no pertenecen al grupo 
étnico y que no respetan las tradiciones yoreme), específicamente los malentendidos y la 
discriminación lingüísticos. este texto fue documentado en guasave y el fuerte, sinaloa, 
con dos hablantes diferentes, en dos momentos y contextos distintos. sin embargo, por 
cuestiones de espacio, aquí solamente presentaremos uno de los textos recopilados. cabe 
destacar que nos parece importante compartir este texto por la carga ideológica y por el 
hecho de haber tenido la oportunidad de registrarlo en dos regiones diferentes del estado 
de sinaloa.

en el texto Baji yoreme emo komparekame emo Yorinokki maxtiabareyme: Los 
tres compadres que querían hablar como los yoris, tres hablantes de Yoremnokki 5 son 
acusados de un crimen que no cometieron, pero estos no pueden defenderse de dicha acu-
sación porque no saben cómo hablar español. es importante resaltar aquí que los eventos 
que se relatan en esta historia no son reales y que el texto hace uso del humor para pro-

5 el Yoremnokki también se conoce como lengua mayo en los censos y otras instancias del gobierno, y 
en el ámbito académico. en este artículo se escribe el nombre de la lengua con mayúscula para seguir los 
lineamientos establecidos en la norma (inaLi, 2017: 91). 
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vocar la risa sobre la competencia interétnica entre los yoreme-mayo con otros pueblos 
que también viven en la región. sin embargo, de igual manera vemos plasmados en este 
texto varios factores que afectan la vitalidad del Yoremnokki. específicamente este chiste 
se contó para recalcar el rechazo preponderante de los hablantes en las culebras hacia 
la lengua a causa de la discriminación lingüística de la que constantemente son víctimas. 
este rechazo en sí mismo es un factor que fomenta el desplazamiento del Yoremnokki 
por el español, si no es que es el más importante (guerra et al., 2020) en lo que respecta 
a esta lengua. consecuentemente, los hablantes prefieren no enseñarle la lengua a sus 
hijos y nietos. otros factores incluyen: la población de los hablantes del Yoremnokki ha 
disminuido en comparación con la población total del país, a pesar de que esta lengua 
es la más hablada por personas indígenas viviendo en sonora y sinaloa (inpi, 2017); los 
espacios en los que se utiliza la lengua son muy pocos (la familia, si es que existe más 
de un hablante, y las fiestas tradicionales); la probabilidad de que los habitantes de las 
comunidades yoreme, más distanciadas de las cabezas municipales, tengan acceso al 
internet es muy baja o casi nula; muchos de ellos tampoco tienen una computadora o 
acceso a una; hay muy poco material educativo a los que los hablantes de Yoremnokki 
tienen acceso y entre aquellos a lo que sí tienen acceso, por ejemplo, los libros gratuitos 
de la Sep publicados en la lengua, los hablantes señalan que no los utilizan porque, “esos 
libros enseñan la lengua como la hablan allá en sonora”, y este tipo de comentarios son 
indicios de que algunos yoreme de sinaloa se ven a sí mismos como integrantes de una 
cultura hermana, pero distinta a sus homónimos que viven en sonora; una distinción 
que, según ellos, también está presente en su lengua. otras razones por las que no se 
utilizan los materiales elaborados para la educación indígena de la Sep son los siguien-
tes: la mayoría de los profesores que imparten la materia de lengua indígena tienen que 
cumplir un programa en el cual solo se trabaja una hora diaria la asignatura, si les es 
posible; muchos profesores no son hablantes de Yoremnokki; y lo más relevante, los ni-
ños no entienden ni hablan esta lengua, por lo que no pueden crear una competencia de 
lecto-escritura en la misma.

Los yoreme y su lengua

los yoreme son un grupo étnico que vive en el noroeste de México, específicamente en 
el sur de sonora y norte de sinaloa (ver mapa 1). en sonora, las comunidades yoreme 
se ubican en los municipios de Álamos, Quiriego, navojoa, etchojoa, Benito Juárez y 
Huatabampo; en sinaloa viven en los municipios de el fuerte, choix, guasave, sinaloa 
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de leyva y ahome (inpi, 2017). los mayos, que es como los nombran las personas exter-
nas a este grupo, se autodenominan yoreme, término que se interpreta como “los que 
respetan la tradición, en una clara confrontación con la visión que tienen los mayos de 
la forma de practicar el catolicismo los mestizos” (Moctezuma y vázquez, 2015: 171). el 
término yoreme “implica un aspecto de identidad interétnica que los yoreme utilizan 
para diferenciarse de otros grupos cercanos como yaquis, guarijíos o rarámuris, por lo 
que la tradición es sumamente importante para su ‘cohesión como grupo étnico’” (Moc-
tezuma y vázquez, 2015: 171), mientras que el término mayo es la palabra con la que se 
conoce a este grupo a nivel nacional e institucional (sánchez, 2012: 136). en este trabajo 
se respetará la forma yoreme, así como también Yoremnokki para su idioma, como se 
propone en la norma de escritura de la lengua Yoremnokki: “cuando el nombre sea usa-
do en escritos del español o de otras lenguas, deberá respetarse la regla de escritura aquí 
presentada. es decir, se escribirá Yoremnokki y no yorem nooki, yoremnoki, yolémnoki, 
Lloremnoki, etc. durante el periodo de transición de la designación de la lengua mayo 
a Yoremnokki, podrá usarse aquél en minúsculas, reconociendo que se trata de la pala-
bra del español para nombrar al idioma” (inaLi, 2017: 91). según la misma norma de 
escritura de la lengua Yoremnokki (inaLi, 2017) se señala que se decidió no utilizar como 
base la forma yoleme para nombrar a la lengua por la carga afectiva y cultural que esta 
transmite, así que también se respetará ese acuerdo en el presente escrito.

el Yoremnokki es una lengua perteneciente a la familia yutoazteca, la cual se extien-
de desde el estado de nevada, el sur del estado de california en los estados unidos de 
américa, el noroeste y centro de México hasta el salvador con el nawat, una variante del 
náhuatl. es la familia lingüística más extendida en el continente americano. el Yoremno-
kki hablado en sonora y sinaloa pertenece a la rama de lenguas yutoaztecas sonorenses 
y al grupo taracahita (dakin, 2007). aquí también encontramos al yaqui, una lengua 
altamente inteligible con el Yoremnokki y al tehueco, una lengua hermana ya extinta 
(ver figura 1).

el territorio donde habitan los yoreme cuenta con una extensión de 7 625 km2, el cual 
está dividido en los dos estados señalados anteriormente y es compartido con personas 
ajenas al grupo desde hace más de quinientos años: los yoris. las relaciones interétnicas 
con estas personas, que en su mayoría desconocen las prácticas y normas socioculturales 
de los yoreme y pertenecen al colectivo dominante mexicano, hacen que se genere una 
“competencia desigual por la apropiación de los recursos naturales y simbólicos de los 
mayos y la “convivencia” entre estos y los yoris, por ejemplo, ha estado regulada por ins-
tancias de poder” (camacho, 2011: 12-14). esta desigualdad se acentuó con la Reforma 
agraria en 1937 y la repartición de la tierra ya que “el control de los territorios yaqui y 
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figura 1. la clasificación de lenguas yutoaztecas (dakin, 2007: 296).

Mapa 1. ubicación geográfica de las lenguas yutoaztecas sonorenses  
(adaptado de Moctezuma, 1991, apéndice).

lenguas yutonahuas

yutonahua norteña yutonahua sureña

númicas   táquicas   tübatulabal   hopi tepimanas  ópata-  tarahumara-  tubar  yaqui-   corachol-
eudeve  guarijío mayo náhuatl

yaqui mayo tehueco 
 (extinto)
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mayo era de primerísima importancia debido a que eran las mejores tierras de la región 
para la explotación ganadera y agrícola (camacho, 2011: 14). el reparto trajo consigo la 
formación de ejidos, en donde se debían tomar decisiones de manera colectiva. es decir, 
las decisiones se toman con base a un grupo que habita en la misma localidad, en donde 
viven personas tanto indígenas como no indígenas. Por lo tanto, la organización para el 
trabajo comenzó a realizarse según el esquema de los yoris, en la lengua española. esto 
ocasionó que las estructuras sociales yoreme para la toma de decisiones se fueran desar-
ticulando a favor del modelo de la administración pública mexicana y estas quedaron a 
expensas de quien cubriera el cargo de comisario en cada ejido. la gobernanza yoreme, 
aunque pareciera ser otra la situación, está hoy en día a cargo, exclusivamente, de las 
ceremonias tradicionales. Puede que se tome en cuenta su opinión para otras cuestiones, 
pero esta no tiene peso en la organización política de las comunidades ni en los ejidos.

este contacto social y lingüístico diario dentro de la cotidianidad de los pueblos yore-
me-mayo, desde la llegada de la colonia, ha influido fuertemente en el desplazamiento 
de la lengua y las prácticas culturales originarias a favor de las hegemónicas, a tal grado 
que actualmente es difícil encontrar a un hablante menor de treinta años con una com-
petencia comunicativa. según el censo de 2020, hay 38 507 hablantes del Yoremnokki, 
26 508 de los cuales se encuentran en el estado de sonora (inegi, 2020: 25) y 11 999 en 
sinaloa (inegi, 2020: 26). ahora bien, habría que generar diagnósticos reales para co-
nocer cuál es la competencia lingüística que en verdad tienen estas personas, ya que en 
ocasiones suelen decirse hablantes por el hecho de comprender el idioma. las cifras del 
inegi (2020) son alarmantes, más no desesperanzadoras, pues en esta región hay un gran 
número de yoreme que no hablan la lengua pero la entienden a la perfección; habrá que 
buscar y generar estrategias para desarrollar competencias comunicativas, pero esto es 
algo en lo que no profundizaremos aquí por la complejidad del tema.

en síntesis, los pueblos yoreme están viviendo un proceso de aculturación desde hace 
siglos, el cual implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un gru-
po humano por otro. es decir, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a 
la suya e incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta en detrimento de 
las propias bases culturales. la causa externa más común de aculturación es la colo-
nización. los distintos grados de supervivencia, dominación, resistencia, modificación 
y adaptación de las culturas nativas dependen de las distintas formas en que la cultura 
dominada interioriza, valora e identifica los valores culturales de la cultura dominante. 
en cualquier lugar donde haya existido la colonización la cultura de los pueblos nativos 
desaparece; se vacía y es suplantada por la cultura del otro; por la cultura del sujeto co-
lonizador (Bonfil, 1972).
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Hoy en día los pueblos yoreme son interculturales; es decir, los yoreme interactúan con 
yoris (población mexicana local, no indígenas) y en ocasiones ambos pueden formar parte 
de una misma familia (guerra et al., 2020: 12). el desplazamiento del Yoremnokki a favor 
del uso del español inició, no obstante, cuando llegaron los españoles a México y estos 
conquistaron a aquellos y otras tribus originarias por medio de las armas y el evangelio 
(gazga, 2002: 8-9). Pueblos como los zuaques, tehuecos, ocoronis y guasaves en sinaloa, 
así como sus respectivas lenguas, están hoy extintos no sólo a causa de la integración de 
estos pueblos a la cultura española/dominante, sino también por la dominación histórica 
que estos pueblos, incluyendo los yoreme, han sufrido desde la colonización, el despojo de 
sus tierras, las políticas del lenguaje a favor del español y, por último, en el caso específico 
de los yoreme, la persecución de los que fueron derrotados durante la Revolución, quie-
nes cambiaron sus nombres y dejaron de hablar Yoremnokki para proteger sus vidas. en 
2003, cuando se publicó la ley general de derechos lingüísticos de los Pueblos indígenas 
durante el sexenio de vicente fox (2000-2006) y se estipularon los propósitos y funciones 
del instituto nacional de lenguas indígenas, se especificó que este (nuevo) organismo 
gubernamental tenía por objeto “promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo 
de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional” (inaLi, 2017: 4) y el es-
pañol dejó de ser la única lengua nacional. ahora todas las lenguas indígenas del país 
también son lenguas nacionales (artículo 4); esta ley fue un “peldaño en la defensa de las 
lenguas indígenas, ya que contemplaba el reconocimiento de los derechos de las personas 
que poseen y practican alguno de los 62 lenguajes [sic] indígenas como lengua materna” 
(lenguaje común, 2014). esta, no obstante, no es la única ley que se ha publicado para 
proteger los derechos de personas indígenas; el artículo 169 de la oficina internacional del 
trabajo (oit), por ejemplo, establece que los gobiernos “deberán asumir la responsabili-
dad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada 
y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a 
su integridad” (cndh, 2019: 9) y en México este artículo, junto con la constitución, es uno 
de los instrumentos fundamentales para dar a conocer los derechos mínimos que tienen 
los pueblos indígenas (cndh, 2019: 5). la ley del 2003 pretende, no obstante, “regular el 
reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los 
pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo 
de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos” (artículo 1). Pero 
20 años (2003-2023) no es suficiente tiempo para revertir el daño que más de 200 años 
de rechazo y discriminación han causado. el Yoremnokki es la lengua originaria de esta 
región que más ha resistido estos procesos de aculturación. Pero actualmente la situación 
sociolingüística de este idioma no es muy alentadora y factores como la actitud negativa 
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de los yoreme hacia su propia lengua, la falta de enseñanza del idioma en las escuelas (y 
en el hogar) a nuevas generaciones, y los cada vez más reducidos espacios de uso no favo-
recen los esfuerzos de revitalización de la lengua y cultura yoreme.

Características del Yoremnokki

el alfabeto del Yoremnokki consta de 15 consonantes y 5 vocales. las vocales, por su parte, 
pueden ser de cuatro tipos: cortas, largas, rearticuladas (con glotal) y largas entonadas (inaLi, 
2017: 92). en la tabla 1 se muestra la representación gráfica de cada letra del alfabeto:

fonema Representación gráfica (mayúscula) Representación gráfica (minúscula)

/a/ a a

/b/ B b

/ʧ/ ch ch

/e/ e e

/Ɂ/ H h

/i/ i i

/x/ J j

/k/ K k

/l/ l l

/m/ M m

/n/ n n

/o/ o o

/p/ P p

/ɾ/ R r

/s/ s s

/t/ t t

/u/ u u

/w/ W w

/h/ X x

/j/ Y y

[vɁv] e.g. Ä e.g. ä

tabla 1. Representación gráfica del alfabeto de Yoremnokki.
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el Yoremnokki es una lengua aglutinante con marcación en el dependiente como se 
observa en (1) mediante una frase nominal poseída.

(1) in ayyeta totori
 in ayye-ta totori
 1Sg.gen mamá-gEN gallina

 la gallina de mi mamá

este idioma presenta un sistema de alineamiento nominativo-acusativo tanto en fra-
ses nominales como pronombres.

(2)  a. Ju kabbay jamutta tatabek.
 ju kabbay-ø jamut-ta ta~tabe-k
 det.Sg caballo-NOM mujer-ACU red~tumbar-pfv

 El caballo tumbó a la mujer.  [sufijos de marcación de caso]

 b. Ju jammut kammam ento kokörim ketchak.
 ju jammut-ø kamma-m ento koköri-m ketcha-k
 det.Sg mujer-nom calabaza-PL conJ chile-PL plantar-pfv

 La mujer plantó calabazas y chiles.  [sufijo de número]

 c. María akochituak ili usita.
 Maria a=koči-tua-k ili usi-ta
 María 3Sg.OBJ=dormir-cauS-pSd dim niño-acu

 María durmió al niño.

 d. kamisoolam nee yaariak.
 kamisoolam nee yaa-ria-k 
 camisola 1Sg.OBJ hacer-apLi-pfv

 Ella me hizo una camisola. (Burnham, 1984: 45)

el Yoremnokki es una lengua de doble objeto en construcciones bitransitivas.

(3)  Xoan senu sewata Maríata amika.
 Xoan-ø senu sewa-ta María-ta  a=mika
 Juan-NOM uno flor-acu María-dat 3Sg.acu=dar

 Juan le dio una flor a María.
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el orden de palabras es sv en cláusulas intransitivas y sov en cláusulas transitivas:

(4) s  v
 a. Ju ili usi yëwe.

 ju ili usi yëwe
 det.Sg dim niño jugar

 El niño pequeño está jugando.

 s  o v
 b. Xoan in chüta méhak.

 xoan in  chü-ta  méha-k
 Juan 1Sg.gen perro-acu matar-pfv

 Juan mató a mi perro.

la tabla 3 resume los tipos de sufijos nominales que se observan en los nombres del 
idioma:

nombres nominativo acusativo dativo genitivo número

caso ø -ta
-ta
-ta(u)/-ta(w)

-ta -m/-im/-me

tabla 3. sufijos nominales del Yoremnokki.

el morfema -ta y su plurifuncionalidad en yaqui ha sido estudiado en Martínez 
(2015). tradicionalmente, según esta autora, se ha dicho que “el morfema -ta es una 
marca singular de caso acusativo, pero este también aparece con dativos de construc-
ciones bitransitivas —argumentales y no argumentales— y aplicativas, con genitivos 
en construcciones de posesión, con oblicuos complementos de posposición y con no-
minativos de oraciones subordinadas. todo ello para el caso de los nombres singulares. 
los nombres plurales en todos los contextos estructurales se sufijan con -m, incluso los 
que ocurren en caso nominativo de oración principal” (Martínez, 2015: 1). Pero esta 
descripción, dice, no explica el comportamiento integral de este sufijo. en Yoremnokki, 
el morfema -ta tiene un comportamiento similar al que se observa en yaqui y la tabla 3 
muestra este comportamiento según los datos de Yoremnokki que se presentan aquí. sin 
embargo, un estudio detallado del sistema de caso de Yoremnokki es un tema que aún 
requiere de mayor estudio en esta lengua. en este trabajo, el morfema -ta se glosará de 
acuerdo con el rol semántico que este desempeñe en la cláusula.
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Estado de la documentación

el Yoremnokki es una lengua que, a comparación de otras de la región, especialmente 
el yaqui, el cual es altamente inteligible con el Yoremnokki, ha sido poco estudiada por 
especialistas. los trabajos de documentación y preservación lingüística que existen sobre 
esta lengua se pueden dividir, no obstante, en (i) aquellos que han publicado los mismos 
hablantes ya sea como libros de cuentos tradicionales, diccionarios, y más recientemente, 
la norma de escritura de la lengua, y (ii) los textos académicos que han publicado espe-
cialistas en la lengua que estudian y analizan las distintas partes de la lengua. estos tra-
bajos se mencionan brevemente aquí: el autor de Arte de la lengua cahita escrita por un 
padre de la compañía de Jesús (Buelna, 1737 [1989]) pretendía facilitar la enseñanza de 
la doctrina religiosa en la región de los ríos Yaqui y Mayo y el autor escribió el Arte para 
que otros evangelistas se familiarizaran con las lenguas de la región. este trabajo describe 
y documenta, no obstante, la estructura de tehueco, una lengua hermana del yaqui y del 
Yoremnokki que ya se extinguió. el vocabulario mayo-español/español-mayo de collard 
y collard (1962) publicado por el instituto lingüístico de verano (iLv); crumrine (1968) 
es un texto sociolingüístico que se enfoca en delinear la estructura étnica de la comuni-
dad yoreme tomando en cuenta aspectos culturales y sociales de la comunidad. lionnet 
(1977) es un trabajo comparativo entre el yaqui y el Yoremnokki que busca determinar 
si ambas lenguas pueden considerarse como variedades de una lengua cahita. este autor 
estudia aspectos léxicos, fonológicos y morfosintácticos en ambas lenguas y concluyó que 
son mutuamente inteligibles (Moctezuma, 2001: 197). freeze (1989) es un pequeño libro 
publicado por el archivo de lenguas indígenas de México cuyo autor estudió aspectos fo-
nológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos del mayo de los capomos, sinaloa, México.

entre los estudios fonológicos, Hagberg (1988) estudia tanto el acento como las voca-
les largas y geminadas de la lengua. Posteriormente, Hagberg (1993) analiza estos patro-
nes según los lineamientos de la teoría autosegmental de la fonología, mientras que este 
autor también presentó trabajos en conferencias de especialistas sobre las características 
suprasegmentales de esta lengua y propuso que el acento en Yoremnokki se relaciona 
hasta cierto grado con un tono alto (Moctezuma, 2001: 199). Burnham (1984), por su 
lado, trabajó con el Yoremnokki desde 1983 a 1987 en el departamento de lingüística 
de la universidad de sonora, donde escribió el manuscrito de una gramática de esta 
lengua. sin embargo, este trabajo sigue sin publicarse hasta la fecha. en 1996, conaculta 
publicó un pequeño libro de relatos yaqui-relatos mayo y francisco almada publicó su 
Diccionario Yoreme-Español/Español-Yoreme en 1999. Paul de Wolf (1997) estudia as-
pectos fonológicos, morfológicos y sintácticos de la lengua mientras que estudios socio-
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lingüísticos y de dialectología sobre esta lengua también se han llevado a cabo, entre 
ellos, por ejemplo, Moctezuma (1984), Moctezuma y lópez (1991), Moctezuma (2001) 
y Moctezuma (2004). los trabajos sociolingüísticos tratan sobre el problema de despla-
zamiento lingüístico y mantenimiento de la lengua dentro de la etnia mientras que los 
trabajos de dialectología consideran si el yaqui y el Yoremnokki son dos variedades de 
una misma lengua cahita o dos lenguas diferentes altamente emparentadas. Moctezuma 
continúa actualmente con su trabajo sobre los aspectos sociolingüísticos de esta lengua 
y sus publicaciones más recientes también le agregan una perspectiva antropológica al 
estudio de ella. en Moctezuma (2001) también se hace una revisión de los estudios que 
se habían publicado en la lengua mayo hasta esa fecha. félix (2009) estudia la mor-
fología del mayo, específicamente los mecanismos derivativos de la lengua en la crea-
ción de palabras mientras que Peña (2010) describe los mecanismos de posesión que 
se observan en ella. Por otro lado, Peña (2012) estudia la manera que se forman las 
cláusulas relativas en Yoremnokki y Rodríguez (2012) estudia las cláusulas no verbales 
en esta lengua; específicamente cláusulas nominales y adjetivales. en 2013, la comisión 
nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas (cdi) publicó el libro Tradiciones 
del Pueblo Yoreme Mayo del Norte de Sinaloa por nicolás gómez garcía, y en 2016 
este autor publicó un segundo libro titulado Los Fiesteros. Rodríguez (2017) estudia el 
discurso de esta lengua y analiza el tipo de referentes, así como también la frecuencia 
en la que éstos ocurren dentro de varias narraciones yoreme-mayo. Por último, en 2019, 
el instituto nacional de lenguas indígenas (inaLi) publicó la norma de escritura de la 
lengua Yoremnokki (mayo), actualmente disponible para descargar gratis en la página 
de internet del instituto.

Acerca del texto

el texto Baji yoreme emo komparekame emo Yorinokki maxtiabareyme: Los tres com-
padres que querían hablar como los yoris es un chiste contado por david ayoki lópez 
de 70 años en el verano de 2014. este texto narrativo fue recopilado en el municipio de 
guasave y está basado en el texto publicado del mismo nombre en el libro Relatos Yaqui-
Relatos Mayo de lucila Mondragón, Jaqueline tello y argelia valdez en 1996 y reimpreso 
en 2002. la grabación, transcripción, traducción y glosado fue realizada por Rosario Me-
lina Rodríguez villanueva, después de una sesión de trabajo de campo donde se abordó 
el tema de la discriminación lingüística y el rechazo que muchas personas del ejido las 
culebras, en especial los adultos mayores, tienen hacia la lengua. este rechazo se debe 
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predominantemente a la falta de oportunidades laborales y la discriminación, entre ellas 
la discriminación lingüística, hacia las personas indígenas en la comunidad. Por ello, 
los viejos, que constituyen la mayor parte de la población de este ejido, no entendían por 
qué alguien externo al grupo quería aprender Yoremnokki y preguntaban desconcertados 
“¿Por qué quieres ser indígena?”. desafortunadamente los hablantes viejos, quienes son 
los que mejor saben la lengua en esta comunidad, prefieren no enseñarla y al principio 
se rehusaron vehemente a hacerlo ya que no veían el uso (o beneficio) que se podría ob-
tener al aprenderla. no fue hasta que se generó una confianza mayor, entre la lingüista 
y quienes colaboraron con ella, que entendieron por qué y con qué propósito se quería 
aprender Yoremnokki que aceptaron enseñarla. si bien esta narración se da en interac-
ciones sociales a manera de chiste, es decir, con una connotación humorística cuando 
se cuenta entre los propios yoreme, ellos mismos están conscientes del trasfondo social e 
histórico que denota ya que este texto se ha registrado en diferentes momentos y espacios 
cuando se quiere hacer alusión a situaciones de discriminación no solo lingüística, sino 
también a quienes se adscriben a un grupo étnico que no corresponde al colectivo mexi-
cano. Por lo tanto, el objetivo de este artículo no es analizar el discurso o los procesos 
sociales por los que actualmente atraviesan los yoreme sino hacer esta situación visible, 
de ahí la elección de este texto presentado en el siguiente apartado.

dejando de lado la intención con la que se narra este texto a personas ajenas al grupo, 
donde se pretende resaltar que incluso en este tipo de textos humorísticos se encuentra 
una marcada discriminación, entre ellos sí se mantiene ese sentido humorístico que sur-
ge de la convivencia y el contacto de dos culturas diferentes, los yoreme y los yoris. gaete 
(2016: 1) señala que “entre humor e interculturalidad existe una relación que tensiona, 
más que distiende, el encuentro entre culturas”. en este sentido, es importante señalar la 
existencia de un humor étnico dentro de la tradición oral yoreme que se apoya, en este 
caso específico, en el contexto sociohistórico y que no falta al respeto a los miembros 
del grupo, quienes son los autores de dicha narración. oshima (2000) menciona que 
cuando se transforman los rasgos étnicos de un grupo en objeto de risa se logra reducir 
los conflictos entre los diferentes grupos que se mantienen en contacto diario, pero para 
que esto se logre hay que seguir una serie de reglas: i) ser capaz de contar chistes sobre la 
propia clase o grupo étnico (self-deprecating); ii) ser capaz de reírse de chistes que cuen-
tan otros sobre nuestro propio grupo étnico; iii) conocer el valor de los estereotipos en el 
grupo étnico al que se alude y permanecer dentro de esos límites; iv) utilizar los rasgos 
étnicos siempre con respeto y comprensión (garcía, 2006). todas estas reglas se dan en la 
narración humorística que se presenta aquí; por ello, esta narración, en vez de tensionar, 
distiende y divierte a los miembros del pueblo yoreme de la región.
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el texto: Baji yoreme emo komparekame  
emo Yorinokki maxtiabareyme

1. imetuk baji yolememtukay tewa emo kompareka karatukim yorinokkay. 2. Wanay en-
toktukim emo maxtiabareka emo texwak tewa. 3. Wanay entoktukim yorim ayukay bicha 
sajak tewa. 4. amjikkajaka emo maxtiabaareka aman amew yajak entotukim. 5. Wepu 
yoleme bat sika aman jikkajaka tewa, 6. wanay entoktuk “nosotros”tam jiay amjikka-
jak. 7. Wanay juka tatayak jiba wantek tewa, 8. wanay akomparemmew yebsak ento-
ktuk amtexwak, 9. “Beja ara aw yorinoka”tiakari. 10. “¿Jitase tatayak kompa?”titukim 
aw natemajek. 11. “nosotros”tituk amyommiak. 12. Wanay entoktuk ju tabuika juchi 
aman buiteka amjikkajak tewa, wanay entotuk “hace rato”tam jiay. 13. “amew a tata-
yay” tewa. 14.”¿Qué aprendiste compadre?”, le preguntaron los otros. 15. “aprendí a decir 
‘hace rato’”. 16. Juchi entoktuk ju tabui yoleme aman amjikkaiseka sika tewa. 17. Wanay 
entoktuk “bueno”ta jiba tatayak tewa. 18. luego llegó con sus compadres y les dijo: –“Yo 
también ya sé hablar cómo los yoris”. 19. “¿Qué fue lo que aprendiste compadre?” le pre-
guntó uno de ellos. 20. “aprendí a decir ‘bueno’”, contestó. 21. Wanay entoktukim sajjak 
tewa tuisi emo uttileka beja ara emo yorinokatiakari. 22. chubala kateka entoktukim 
yoremta kobba chuktiatam tiak tewa. 23. Wanay ketune amew ajabuekom wachomtuk 
amew yajak. 24. Wanay entoktukim amew natemaje tewa: –“¿Quién le trozó la cabeza a 
este hombre?”. 25. Jume yolemem entoktukim kia emo bichaka tawak tewa, kara ayom-
miakari: 26. “tú contesta, compadre”. 27. “no, mejor tú” se decían entre sí. 28. Wanay 
entoktuk wepula ka inen jiatewa: 29. –“empo yommia kompataw jiatewa”. 30. “turi-
tuka” yommiak. 31. “nosotros”tituk aw tewa ju yoleme. 32. Wanay entoktuk ju wacho 
inen amew jiatewa: –“¿cuándo?”. 33. Wanay entoktuk tabuika a yommiak tewa: –“Hace 
rato”tiate ju yoleme. 34. Juchi entoktuk ju wacho inen amew jiatewa: 35. –“Pues nos los 
vamos a llevar por matones”tia tewa ju wacho. 36. Wanay entoktuk ju tabui yoleme ke 
nokametuk ayommiak tewa: 37. —“Bueno”tia tewa. 38. Junentukim emo kompareka 
nuk sakawa tewamme pattia bawaka bueytuk junelim ayuk ime yolemem yorim bénasi 
emo nokbare béchibo.
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los tres compadres que querían hablar como los yoris

1. Éstos eran tres compadres yoreme que querían hablar como los yoris pero no sabían 
cómo. 2. un día decidieron aprender. 3. Y se fueron a buscar un lugar donde hubiera 
yoris. 4. luego se encontraron con un grupo de éstos platicando, se pararon lejos y em-
pezaron a acercarse uno por uno para oír lo que hablaban. 5. cuando llegó el primero, 
6. escuchó a los yoris decir “nosotros”. 7. Y corrió rápido 8. al lado de sus compadres y les 
dijo: 9. “Ya sé hablar como los yoris”. 10. “¿Qué aprendiste?”, le preguntó uno de ellos. 11. 
“sé decir ‘nosotros’”, contestó. 12. después mandaron al siguiente compadre. también 
éste se arrimó y escuchó que dijeron “hace rato” y dijo: 13. “Yo también sé hablar como 
los yoris”. 14. “¿Qué aprendiste, compadre?”, le preguntaron los otros. 15. “aprendí a decir 
‘hace rato’”. 16. “ahora te toca a ti, compadre”, le dijeron al último que quedaba. 17. Éste 
también hizo lo mismo y escuchó a los yoris decir “bueno”. 18. luego llegó con sus com-
padres y les dijo: “Yo también ya sé hablar cómo los yoris”. 19. “¿Qué fue lo que apren-
diste, compadre?”, le preguntó uno de ellos. 20. “aprendí a decir ‘bueno’”, contestó. 21. 
alegres los compadres se fueron creyendo que, con lo que habían escuchado, ya sabían 
hablar como los yoris. 22. Por el camino se encontraron con un hombre con la cabeza 
cortada y se pararon a verlo, dicen. 23. Pero para su mala suerte llegaron los soldados. 
24. Y les preguntaron: “¿Quién le trozó la cabeza a este hombre?”. 25. los tres compa-
dres no sabían cómo empezar pues no entendían el español y se decían unos a otros: 
26. “tú contesta, compadre”. 27. “no, mejor tú”, se decían entre sí. 28. Y dijo uno de 
ellos: 29. “Que conteste el que aprendió a hablar como los yoris primero”. 30. [Y así fue 
como] contestó: “bueno” [el que aprendió primero]. 31. “nosotros”, le dijo el hombre. 32. 
“¿cuándo?”, les preguntó uno de los soldados. 33. Y el otro contestó: “Hace rato”. 34. el 
soldado así les dijo: 35. “Pues nos los vamos a llevar por matones”, dijo el soldado. 36. Y 
el último de los compadres contestó: 37. “Bueno”, dijo. 38. Y así se llevaron a la cárcel a 
los tres compadres que quisieron aprender a hablar como los yoris.
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texto con glosa interlineada

(1) imetuk baji yolememtukay tewa emo kompareka karatukim yorinokkay.
i-me-tu-k baji yoleme-m-tu-kay tewa emo kompare-ka
dem-pL-vz-pfv tres hombre-Pl-vZ-iPfv decir 3Pl.Rel compadre-Ms

 kara-tu-k=im yorinok-ka-y
 neg:poder-vZ-Pfv=3Pl.suJ hablar.español-Ms-iPfv

 Éstos eran tres compadres yoreme que querían hablar como los yoris pero no sabían 
cómo.

(2) Wanay entoktukim emo maxtiabareka emo texwak tewa.
 wanay entok-tuk=im emo maxtia-bare-ka emo tex-wa-k tewa
 entonces conJ-vZ=3Pl.suJ 3Pl.Rel enseñar-des-Ms 3Pl.Rel decir-Pas-Psd decir

 Un día decidieron aprender.

(3) Wanay entoktukim yorim ayukay bicha sajak tewa.
 wanay entok-tuk=im yori-m ayu-kay bicha saja-k tewa
 entonces conJ-vZ=3Pl.suJ hombre.blanco-Pl haber-iPfv hacia ir.Pl.suJ-Pfv decir

 Y se fueron a buscar un lugar donde hubiera yoris.

(4)  amjikkajaka emo maxtiabaareka aman amew yajak entotukim.
 am=jikkaja-ka emo maxtia-baare-ka aman amew yaja-k
 3Pl.oBJ=oír-ss 3Pl.Rel enseñar-des-Ms ahí 3Pl.dat llegar-Pl.suJ

 ento-tuk=im
 conJ-vZ=3Pl.suJ

Luego se encontraron con un grupo de éstos platicando, se pararon lejos y empezaron a 
acercarse uno por uno para oír lo que hablaban.

(5) Wepu yoleme bat sika aman jikkajaka tewa,
 wepu yoleme bat sika aman jikkaja-ka tewa
 uno yoreme primero ir.sg.suJ.Pfv allí oír-Ms decir

 Cuando llegó el primero,
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(6) wanay entoktuk “nosotros”tam jiay amjikkajak.
 wanay entok-tuk nosotros-ta=m jia-y am=jikkaja-k
 entonces conJ-vZ nosotros-acu=3Pl.suJ decir-iPfv 3Pl.oBJ=escuchar-Pfv

 escuchó a los yoris decir “nosotros”.

(7) Wanay juka tatayak jiba wantek tewa,
 wanay ju-ka ta~taya-k jiba wante-k tewa
 entonces det-acu Red~saber-Ms siempre correr-Pfv decir

 Y corrió rápido

(8) wanay akomparemmew yebsak entoktuk amtexwak,
 wanay a=kompare-m-me-w yebsa-k entok-tuk am=texwa-k
 entonces 3sg.oBJ=compadre-Pl-nMZ-diR regresar-Pfv conJ-vZ  3Pl.oBJ=decir-Pfv

 al lado de sus compadres y les dijo:

(9) “Beja ara aw yorinoka”tiakari.
 beja ara aw yorinoka-tia-ka-ri
 ya poder 3sg.Refl hablar.español-cit-Psd-est

 “Ya sé hablar como los yoris”, dijo.

(10) “¿Jitase tatayak kompa?”titukim aw natemajek.
 jitase  ta~taya-k kompa-ti-tuk=im aw natemaje-k
 inteRR Red~aprender-Pfv compadre-cit-vZ=3Pl.suJ 3sg.dat preguntar-Pfv

 “¿Qué aprendiste, compadre?”, le preguntó uno de ellos.

(11) “nosotros”tituk amyommiak.
 nosotros-ti-tu-k am=yomnia-k
 nosotros-cit-vZ 3Pl.oBJ=responder-Pfv

 “Sé decir ‘nosotros’”, contestó.

(12) Wanay entoktuk ju tabuika juchi aman buiteka amjikkajak tewa, wanay entotuk 
“hace rato” tam jiay:

 wanay entok-tu-k ju tabui-ka juchi aman buite-ka
 entonces conJ-vZ-Pfv det.sg otro-Ms también allí correr.sg-Ms

 am=jikkaja-k tewa wanay ento-tu-k hace rato-ta=m jia-y
 3Pl.oBJ=escuchar-Pfv decir entonces conJ-vZ-Pfv hace rato-acu=3Pl.suJ decir-iPfv

Después mandaron al siguiente compadre. También éste se arrimó y escuchó que 
dijeron “hace rato” y dijo:
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(13) “amew a tatayay” tewa.
 amew a=ta~taya-y tewa
 3Pl.dat 3sg.oBJ=Red~saber-iPfv decir

 “Yo también sé hablar como los yoris”, dijo.

(14) “¿Qué aprendiste, compadre?”, le preguntaron los otros.

(15) “Aprendí a decir ‘hace rato’ ”.

(16) Juchi entoktuk ju tabui yoleme aman amjikkaiseka sika tewa.
 juchi entok-tuk ju tabui yoleme aman am=jikkai-se-ka
 otra.vez conJ-vZ det.sg otro yoreme allí 3Pl.oBJ=escuchar-ir.sg.suJ-Ms

 sika tewa
 ir.sg.Pfv decir

 “Ahora te toca a ti, compadre”, le dijeron al último que quedaba.

(17) Wanay entoktuk “bueno”ta jiba tatayak tewa.
 wanay entok-tu-k bueno-ta jiba ta~taya-k tewa
 entonces conJ-vZ-Pfv bueno-acu siempre Red~saber-Pfv decir

 Éste también hizo lo mismo y escuchó a los yoris decir ‘bueno’”.

(18) Luego llegó con sus compadres y les dijo: “Yo también ya sé hablar como los yoris”.

(19) “¿Qué fue lo que aprendiste, compadre?”, le preguntó uno de ellos.

(20) “Aprendí a decir ‘bueno’ ”, contestó.

(21) Wanay entoktukim sajjak tewa tuisi emo uttileka beja ara emo yorinokatiakari.
 wanay entok-tuk=im sajja-k tewa tuisi emo utti-le-ka
 entonces conJ-vZ=3Pl.suJ ir.Pl-Pfv decir bien 3Pl.Rel sentir.confianza-iMP.ind-Ms

 beja ara emo yorinoka-tia-ka-ri
 ya poder 3Pl.Rel hablar.español-cit-Psd-est

Alegres los compadres se fueron creyendo que, con lo que habían escuchado, ya sabían 
hablar como los yoris.

(22) chubala kateka entoktukim yoremta kobba chuktiatam tiak tewa.
 chubala kate-ka entok-tuk=im yorem-ta kobba chuktia-ta=m
 al.rato pararse-Ms conJ-vZ=3Pl.suJ hombre-acu cabeza cortar-acu=3Pl.suJ
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 tia-k tewa.
 decir-Pfv decir

Por el camino se encontraron con un hombre con la cabeza cortada y se pararon a 
verlo, dicen.

(23) Wanay ketune amew ajabuekom wachomtuk amew yajak.
 wanay ketune amew a=jabue-ko=m wacho-m-tuk
 entonces todavía 3Pl.dat 3sg.oBJ=X-cond=3Pl.suJ soldado-Pl-vZ

 amew yaja-k
 3Pl.dat llegar.Pl.suJ-Pfv

 Pero para su mala suerte llegaron los soldados.

(24) Wanay entoktukim amew natemaje tewa: “—¿Quién le trozó la cabeza a este hombre?”.
 wanay entok-tuk=im amew natemaje tewa
 entonces conJ-vZ=3Pl.suJ 3Pl.dat preguntar decir

 Y les preguntaron: “¿Quién le trozó la cabeza a este hombre?”.

(25) Jume yolemem entoktukim kia emo bichaka tawak tewa, kara ayommiakari:
 ju-me yoleme-m entok-tuk=im kia emo bicha-ka tawa-k
 det-Pl yoreme-Pl conJ-vZ=3Pl.suJ nomás 3Pl.Rel hacia-Ms quedar-Pfv

 tewa kara a=yomnia-ka-ri
 decir neg.poder 3sg.oBJ=responder-Pfv-est

Los tres compadres no sabían cómo empezar pues no entendían el español y se decían 
unos a otros:

(26) “Tú contesta, compadre”.

(27) “No, mejor tú”, se decían entre sí.

(28) Wanay entoktuk wepula ka inen jiatewa:
 wanay entok-tuk wepula ka inen jiatewa
 entonces conJ-vZ uno neg así decir

 Y dijo uno de ellos:

(29) –“empo yommia kompataw jiatewa”.
 empo yomnia kompa-taw jiatewa
 2sg.suJ responder compadre-dat decir

 “Que conteste el que aprendió a hablar como los yoris primero”.
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(30) “turituka” yommiak
 turi-tuka yomnia-k.
 bien-vZ responder-Pfv

 (Y así fue como) contestó: “bueno” (el que aprendió primero).

(31) “nosotros”tituk aw tewa ju yoleme.
 nosotros-ti-tuk aw tewa ju yoleme
 nosotros-cit-vZ 3sg.dat decir det.sg yoreme

 “Nosotros”, le dijo el hombre.

(32) Wanay entoktuk ju wacho inen amew jiatewa: —“¿cuándo?”.
 wanay entok-tuk ju wacho inen amew jia-tewa cuándo
 entonces conJ-vZ det.sg soldado así 3Pl.dat decir-decir cuándo

 “¿Cuándo?”, les preguntó uno de los soldados.

(33) Wanay entoktuk tabuika a yommiak tewa —“Hace rato” tiate ju yoleme.
 wanay entok-tu-k tabui-ka a=yomnia-k tewa hace_rato-tia-te
 entonces conJ-vZ-Pfv otro-Ms 3sg.oBJ=responder-Pfv decir hace.rato-cit-1Pl.suJ

 ju yoleme
 det.sg yoreme

 Y el otro contestó: “Hace rato”.

(34) Juchi entoktuk ju wacho inen amew jiatewa:
 juchi entok-tuk ju wacho inen amew jia-tewa
 otra.vez conJ-vZ det.sg soldado así 3Pl.dat decir-decir

 El soldado así les dijo:

(35) —“Pues nos los vamos a llevar por matones” tia tewa ju wacho.
 pues nos los vamos a llevar por matones-tia tewa ju wacho
 pues nos los vamos a llevar por matones-cit decir det.sg soldado

 “Pues nos los vamos a llevar por matones”, dijo el soldado.

(36) Wanay entoktuk ju tabui yoleme ke nokametuk ayommiak tewa:
 wanay entok-tuk ju tabui yoleme ke noka-me-tuk
 entonces conJ-vZ det.sg otro yoreme todavía hablar-nMZ-vZ

 a=yomnia-k tewa
 3sg.oBJ=responder-Pfv decir

 Y el último de los compadres contestó:



los tres compadres que querían hablar como los yoris 163

The north star and the captain

vol. xxviii | núm. 1 | primavera-verano | 2023 | 143-167 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

(37) —“Bueno”tia tewa.
 bueno-tia  tewa
 bueno-cit  decir

 “Bueno”, dijo.

(38) Junentukim emo kompareka nuk sakawa tewamme pattia bawaka bueytuk junelim 
ayuk ime yolemem yorim bénasi emo nokbare béchibo.

 junen-tu-k=im emo kompare-ka nuksaka-wa tewa-mme pattia
 así-vZ-Pf=3Pl.suJ 3Pl.Rel compadre-Ms llevar.Pl-Pas decir-nMZ cerrar

 bawa-ka bueytuk juneli=m ayu-k i-me yoreme-m yori-m
 X-Ms este (muletilla) así=3Pl.suJ haber-Pfv det-Pl yoreme-Pl yori-Pl

 bénasi emo nok-bare béchibo
 como 3Pl.Rel hablar-des PosP

Y así se llevaron a la cárcel a los tres compadres que quisieron aprender a hablar como 
los yoris.

Abreviaturas

 Ø anáfora cero; morfema cero
 1, 2, 3 persona gramatical
 acu acusativo
 apLi aplicativo
 cauS causativo
 cit citativo
 cond condicional
 conJ conjunción
 dat dativo
 deS desiderativo
 det determinante
 dem demostrativo
 dim diminutivo
 dir direccional
 eSt estativo
 fut futuro
 gen genitivo
 iMP.ind impresivo indirecto

 inteRR interrogativo
 ipfv imperfectivo
 mS mismo sujeto
 neg negativo
 nmz  nominalización
 nom nominativo
 oBJ objeto
 paS pasiva
 pfv perfectivo
 pL plural
 poSp posposición
 pSd pasado
 red reduplicación
 reL relacional
 refL reflexivo
 SuJ  sujeto
 Sg singular
 vz verbalizador
 x desconocido
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In teshushte, in tlakwache, in tehon:  
la lumbre, el tlacuache y el tejón.

Un texto náhuatl mexicanero1

In teshuste, in tlakwache, in tehon:  
The Fire, the Opossum, and the Badger.

A Mexicanero Nahuatl Text

vanessa miranda Juárez2

Jesús Juárez gutiérrez3

A Leopoldo Valiñas Coalla

Resumen
el cuento In teshushte, in tlakwache, in tehon: la lumbre, el tlacuache y el tejón fue recolectado 
como parte del proyecto de dialectología y documentación del náhuatl del inaLi en 2012 en la co-
munidad de santa cruz con el señor Jesús Juárez gutiérrez originario de la localidad de saycota, 
acaponeta, nayarit. el texto es un cuento en el cual se explica cómo el tlacuache roba el fuego a los 
tejones, quienes son los únicos animales que cuentan con este recurso. los animales se ponen de 
acuerdo en que sería el tlacuache quien fuera a quitarle el fuego a los tejones. cuando el tlacuache 
por fin fue a quitarle la lumbre a los tejones lo hizo muy despacio, escondiéndose de éstos quienes 
ya dormían y aunque ya no encontró lumbre escarbó y escarbó ahí donde ponían el fuego hasta 
encontrar un pequeño carbón. el tlacuache corrió hacia el cerro donde había basura seca, la cual 
se quemó con el pequeño carbón que robó a los tejones. a través de esta historia se pueden observar 

1  este trabajo es resultado de mi estancia posdoctoral en la universidad nacional autónoma de México 
(unam), Programa de Becas Posdoctorales, en el instituto de investigaciones antropológicas, asesorada por 
la doctora Yolanda lastra garcía. agradezco a los dictaminadores anónimos por sus valiosos comentarios 
y sugerencias, así como a los editores de la revista Tlalocan. también agradezco a Jesús villalpando quien 
compartió conmigo el material que recabó del náhuatl mexicanero durante su participación en el proyecto 
de dialectología náhuatl del inaLi. 

2 Presentación y analisis | instituto de investigaciones antropológicas, unam | vanessa.miranda@iia.
unam.mx

3 narrador | hablante nativo de mexicanero, originario de saycota, acaponeta, nayarit
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algunos de los rasgos lingüísticos de esta variante del náhuatl denominada mexicanero. se ubica a 
esta variedad como parte del área dialectal de la periferia occidental. 

Palabras clave: náhuatl, mexicanero, dialectología, cuento, nayarit.

Summary
the tale In teshushte, in tlakwache, in tehon: la lumbre, el tlacuache y el tejón was recorded as 
part of the inaLi sponsored project “dialectology and documentation of nahuatl” in 2012 in the com-
munity of santa cruz with Jesús Juárez gutiérrez who is from saycota, acaponeta, nayarit. the text 
is a tale that narrates how an opossum steals fire from badgers who are the only animals who have 
such a resource. the animals agree that the opossum is the one who must take the fire away from 
the badgers. When the opossum finally goes to take the fire away from the badgers, it does it slowly, 
hiding from the badgers while they sleep. although the opossum did not find the fire, it scrabbles 
around and finds a small piece of charcoal. the opossum then runs towards a hill where the charcoal 
it found burns in dry garbage. some of the linguistic features of this nahuatl variety can be observed 
in this story. Mexicanero is the name of this variety and it is situated within the western peripheral 
dialectal area of nahuatl. 

Keywords: nahuatl, Mexicanero, dialectology, tale, nayarit.

1. Los mexicaneros y su lengua

los mexicaneros forman una población que habita en algunas localidades de durango 
y nayarit. este grupo de personas habla una variante de náhuatl el cual pertenece a 
la familia lingüística yuto-nahua (campbell, 1997; dakin, 2005). el náhuatl es la len-
gua indígena con mayor número de hablantes en el territorio nacional con 1 651 958 
personas (inegi, 2020). Por hablarse en 15 estados de la república esta lengua presenta 
una variación bastante considerable y el mexicanero es solo una de estas variedades. el 
catálogo de lenguas indígenas nacionales cLin (inaLi, 2009) propone la existencia de 
30 variantes de esta lengua. según este documento el mexicanero está dividido en mexi-
cano del noroeste y mexicano alto de occidente; el primero se refiere al mexicanero que 
se habla en el estado de durango y el segundo al que se habla en el estado de nayarit. 
los criterios para tal catalogación se basan en “investigaciones realizadas en genealogía 
lingüística, dialectología y sociolingüística enfocada en lenguas indígenas” (inaLi, 2009: 
27) así como en consultas con especialistas y hablantes de las lenguas. sin embargo, 
tales clasificaciones parecen muy generales, por ejemplo, de manera similar que la cla-
sificación que se propone para el mexicanero, la división del náhuatl de la Huasteca 
pareciera corresponder a la división estatal, pues el cLin establece que hay una variante 
para veracruz, otra para san luis Potosí y otra para Hidalgo marcando la línea divisoria 
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de cada variante casi correspondiendo a la línea territorial de cada estado. debido a que 
la variación dialectal no obedece a divisiones del estado-nación pues estamos hablando 
de lenguas mucho más antiguas que la creación de los estados modernos, solo por men-
cionar algunos de los factores que influyen en la variación dialectal, es difícil apegarse 
a este tipo de clasificaciones. Por su parte, Ethnologue (eberhard et al., 2022) clasifica 
al mexicanero en mexicanero del este de durango (iso 639-3 azd), que corresponde a 
la variante hablada en san Pedro Xicoras, y mexicanero del occidente de durango (iso 
639-3 azn) incluyendo en este último al mexicanero de san agustín Buenaventura, du-
rango, y al de santa cruz acaponeta, nayarit.

el mexicanero se habla en algunas localidades del sur de la sierra de durango en el 
municipio del Mezquital4 y del norte de nayarit en los municipios de acaponeta y el na-
yar.5 las últimas cifras del número de hablantes por agrupación lingüística y por estado 
pertenecen al censo de Población y vivienda 2010 (inegi, 2010) el cual reporta 1 124 
personas para el estado de durango y 1 904 para el estado de nayarit, lo cual da un total 
de 3 028 personas hablantes de náhuatl. sin embargo, no se sabe si todas estas personas 
hablan mexicanero o alguna otra variante de la lengua náhuatl.

Respecto a las cifras del último censo de Población y vivienda 2020 (inegi, 2020) des-
afortunadamente no se tienen datos desagregados por variante lingüística y estado, pero 
se puede hacer un aproximado de la población que reside en localidades mexicaneras 
registradas en el cLin (inaLi, 2009). dicho aproximado no será exacto debido a que en 
varias comunidades donde residen los mexicaneros también existen poblaciones que 
hablan otra lengua indígena nacional tales como tepehuano, cora y huichol; además 

4  las localidades que registra el catálogo de lenguas indígenas nacionales cLin (inaLi, 2009) donde hay 
hablantes de mexicanero en durango son las siguientes: mezquital: agua caliente, agua frías, Bancos de 
Calitique, Berenjén (tepetates ii), Combustita, Curachitos (Buena Vista), Chalatita, Chalchihuites, el ca-
torce, el durazno (duraznitos), el Rincón, El Toro, Escalera, Guajolota, Huazamotita, La Cañada, el estan-
cia, la guajolota, la tinaja, Las Campanas, las cruces, las norias, las Pilas, Llano de Jacalitos (Jacalitos), 
los alacranes, Los Arquitos, los charcos, Los Crucitos, los espejos, los gavilanes, los leones, Mesa de Lobos 
(Lobitos), Metatita, Nuevo León, Pino Real, San Antonio de Padua, San Bernabé, san Buenaventura, san 
diego, san francisco del Mezquital (el Mezquital), san Pedro Xícoras, santa María de ocotán, Techalote 
(Buenavista), tepalcates, tortillas, Yebarniz. las localidades que no aparecen en el último censo están mar-
cadas en cursivas.

5  las localidades que registra el cLin (inaLi, 2009) donde hay hablantes de mexicanero en nayarit son 
las siguientes: acaponeta: acaponeta, Agua Tendida, Buenavista (Las Paredes), el duraznito, el naranjo, 
el Resbalón, Huanacaxtle, Las Guásima, La Laguna (La Lagunita), La paloma Nueva Reforma, Mesa 
las Arpas, Paredes, Rancho los López, Rancho de Ernesto Aguilar, San Diego de Alcalá, San Diego el 
Naranjo, san dieguito de abajo, san José de gracia, santa cruz, saycota, sayulilla, Unidad Habitacional, 
Zacatecas. del nayar: dolores, los capiles, santa teresa, tierras cuevas. las localidades que no aparecen en 
el último censo están marcadas en cursivas.
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los mexicaneros son minoría entre estos otros pueblos. entonces haciendo un conteo 
de las localidades del cLin y las personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua 
indígena en 2020 en durango hay 5 385 y para nayarit hay 3 112. además de que estas 
cifras no corresponden exclusivamente a los hablantes de mexicanero sino al total de 
personas que hablan una lengua indígena, otro inconveniente es que no todas las loca-
lidades registradas en el cLin aparecen en el listado de localidades del censo 2020. esto 
podría deberse a que existen errores en el cLin, pues para los dos estados se registran más 
localidades de las que registra el censo 2020. Hay 19 localidades (de las 47 registradas) 
en el cLin para el estado de durango que no aparecen como localidades en el censo 2020 
y 13 (de las 27 registradas) para nayarit que están en la misma situación. 

existe una interesante discusión sobre el origen de los mexicaneros de esta región 
llamada gran nayar en la cual, como ya se mencionó anteriormente, hay poblaciones 
tepehuanas, huicholas y coras. una de las hipótesis más controvertidas es que son pro-
venientes de tlaxcala (Benítez, 1979; sánchez, 1980). de acuerdo con valiñas (1991: 
10-11) esta hipótesis se debió en gran medida a la falta de registros de este grupo en 
periodos coloniales, especialmente de los siglos xvi y xvii y a observaciones poco riguro-
sas sobre algunas prácticas culturales. con evidencia lingüística, valiñas (1991: 16-17) 
demuestra que los datos de la variante del mexicanero desmienten la posibilidad de que 
estas poblaciones sean de tlaxcala mostrando diversas diferencias lingüísticas a nivel 
fonológico, morfológico y léxico entre el náhuatl de tlaxcala y la variante náhuatl de 
occidente o mexicanero. en un trabajo de corte etnohistórico Jáuregui y Magriñá (2002) 
concluyen que los mexicaneros probablemente son tecualmes o huicholes serranos que 
adoptaron el náhuatl como lengua franca durante la colonia y ocuparon comunidades 
mexicaneras. en este mismo sentido resulta interesante la propuesta de canger (2017) 
quien a partir de su análisis lingüístico, sobre todo de la ausencia de ciertos rasgos en 
esta variante tales como el morfema -h en posición final de palabra, concluye que el 
mexicanero de durango y Michoacán pudo haber sido adquirido y no transmitido de 
generación en generación. lo anterior podría apoyar la hipótesis de Jáuregui y Magriñá. 
Por su parte, alvarado (2007: 7-8) afirma que las poblaciones mexicaneras son origina-
rias del gran nayar basándose en la existencia de ciertos topónimos en el mito fundador 
de san Pedro Xicoras. a diferencia de los análisis lingüísticos (valiñas, 1991; canger, 
2017) o etnohistóricos anteriormente citados, alvarado (2007) no elabora en su afirma-
ción la cual se basa en descripciones de la “etnografía mexicana” ofreciendo una somera 
descripción del mito. de manera similar sustenta que algunas prácticas culturales como 
el mitote o “la costumbre” son muestras de la profundidad histórica de las prácticas de 
los pueblos mexicaneros. 



In teshushte, in tlakwache, in tehon: la lumbre, el tlacuache y el tejón 173

The north star and the captain

vol. xxviii | núm. 1 | primavera-verano | 2023 | 169-197 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

una discusión profunda sobre el origen de estas poblaciones no es el objetivo de este 
trabajo; sin embargo, es importante mencionar que llama la atención la invisibilización 
de este grupo desde épocas coloniales. la mayor parte de las fuentes recalca la falta de 
registro en fuentes históricas, pero también existen problemas de reconocimiento oficial 
en los censos del siglo xx como ya se ha visto (además véase valiñas, 1981: 9). en este 
sentido es menester reconocer la existencia de hablantes hoy en día pues su invisibili-
zación seguramente ha tenido fuertes consecuencias a nivel socioeconómico y de reco-
nocimiento y sobrevivencia no solo en los siglos de la colonia sino también en tiempos 
modernos. tomando esto en cuenta, aparte de reconocer el peligro que tiene esta variante 
de dejarse de transmitir, es necesario mencionar la importancia de reconocer que su exis-
tencia habla de procesos de resistencia a las políticas y procesos tanto históricos como 
contemporáneos que trabajan hacia la homogenización de la diversidad tales como el 
colonialismo y el nacionalismo. 

2. Características de la lengua

de acuerdo con Reyes (en prensa) el inventario vocálico del mexicanero consiste en 5 
segmentos (incluyendo la /u/ que en otras variantes de esta lengua se considera un aló-
fono de /o/), mientras que el inventario consonántico consiste en 14 segmentos, además 
de 7 consonantes (en paréntesis) que se utilizan en los préstamos del español. las si-
guientes figuras muestran dichos segmentos:

i e a o u

alto + - - - +

bajo - - + - -

posterior - - + + +

figura 1. segmentos vocálicos del mexicanero  
(Reyes, en prensa)

un fenómeno fonético interesante es la variación vocálica que existe en varias lenguas 
nahuas. Reyes (en prensa) por su parte realiza un estudio fonético detallado sobre la 
variación de las vocales en el mexicanero el cual presenta la variación entre i/e y o/u. la 
autora enfatiza que por tratarse de una lengua con un sistema vocálico reducido existe 
la posibilidad de que los hablantes dispongan de mayor espacio articulatorio y por tanto 
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haya más posibilidad de variación fonética. de esta forma demuestra que efectivamente 
existe variación entre estos dos segmentos. entre los contextos en que se da dicha varia-
ción y están documentados para otras variantes, la autora menciona la posición final, 
átona y la neutralización. ella misma encuentra que de estas condicionantes en el mexi-
canero es la posición átona “ya sea en la sílaba precedente a la tónica o en la que le si-
gue” (Reyes, en prensa) la que se da con mayor prominencia. en el texto que nos ocupa 
se presenta sobre todo la variación e/i en palabras como jehwante ~ jehwanti y móʃte ~ 
móʃti. en la representación fonética del texto, es decir, la primera línea, se respeta dicha 
variación, que en su mayoría se realiza /e/ por /i/ mientras que en la representación 
fonológica, es decir, en la segunda línea se representa la forma que otros autores han 
encontrado (ver sección 2.1.2 y canger, 2001). 

labial dental alveolar
alveo-
palatal

Palatal velar labiovelar glotal

oclusiva sorda p t k kw

oclusiva 
sonora

(b) (d) (g)

fricativa sorda (f) s ʃ h

africada t͡s t͡ʃ
lateral l

nasal m n (ɲ)

Róticas (ɾ r)
deslizadas j w

figura 2. segmentos consonánticos del mexicanero
(Reyes, en prensa)

antes de hablar de otros rasgos que caracterizan al mexicanero es importante ubicar 
los estudios que han dado luz sobre la diversidad y variación dialectal del náhuatl para 
ubicar al mexicanero. existen dos trabajos medulares en la clasificación dialectal de la 
lengua náhuatl. el trabajo de Yolanda lastra (1986) y el de una canger (1988b). lastra 
define áreas y subáreas tipológicas del náhuatl contemporáneo; para ello utilizó el aná-
lisis de datos fonológicos, léxicos y gramaticales, tomando como criterio principal “que 
hubiera rasgos comunes en una zona continua y que estos no se dieran en zonas adya-
centes” (190). los datos fueron recabados por medio de la aplicación de un cuestionario 
de 431 entradas elaborado de lastra (1986). el estudio se llevó a cabo en 93 localidades 
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en distintos estados de la república mexicana. se trata de un estudio de corte sincrónico. 
las áreas y subáreas por ella planteadas son:

i. Periferia occidental
costa occidental
occidente del estado de México

ii. Periferia oriental
sierra de Puebla
istmo
Pipil (nawat)6

iii. Huasteca

iv. centro
subárea nuclear
Puebla-tlaxcala
Xochitepec-Huatlatlahuaca
sureste de Puebla
guerrero central
sur de guerrero

canger (1988b) también propone áreas dialectales para las variantes del náhuatl uti-
lizando datos lingüísticos de variedades modernas e históricas imprimiendo un carácter 
más diacrónico a su estudio. Plantea una división entre dialectos centrales y periféricos 
a partir de la presencia y ausencia de la vocal final en la raíz del verbo en el perfecto 
de una clase de verbos (47). la pérdida de dicha vocal define las variedades centrales. 
además, apunta que este fenómeno sucedió justo después de que los mexicas llegaran al 
valle de México en el siglo xiv (canger, 1988b: 47). de esta manera, propone las siguien-
tes áreas con sus correspondientes subgrupos:

i. central
la Huasteca
norte de Puebla

6  la fuente original llama a esta variedad pipil; entre paréntesis incluyo el nombre que los hablantes 
prefieren. 
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guerrero central
una serie de grupos restantes del área central como el antes llamado d.f., Morelos, 
tlaxcala y parte del estado de México

ii. Periferia
Periferia occidental
norte de guerrero
sierra de Puebla
istmo
Pipil (nawat)7

como se puede ver, existen coincidencia en las dos propuestas; además, lo que acá 
nos interesa es justamente la existencia de una subárea correspondiente a la Periferia 
occidental en donde se ubica el mexicanero. en su trabajo de 1986, canger menciona 
que existieron dos olas de migraciones de pueblos hablantes de náhuatl al territorio que 
hoy es México. las dos olas provenían del norte, la primera correspondía a los pueblos 
asociados a los toltecas, mientras que la segunda se asocia a los pueblos que provenían 
del aztlán. en un trabajo más reciente canger (2017) continúa apoyando la existencia 
de estas dos olas migratorias ubicando a la Periferia occidental dentro de la segunda ola 
y aunque en principio definió las áreas periféricas por el hecho de no pertenecer al área 
central, posteriormente identificó rasgos lingüísticos que comparten las variedades del 
norte de guerrero, durango y Michoacán.  

Por su parte lastra (1986) identifica 14 comunidades (de las 93 estudiadas) como 
parte de la Periferia occidental todas en los estados de durango, nayarit, Jalisco, co-
lima, Michoacán, estado de México y guerrero. el estudio de valiñas (1981) abar-
ca estas mismas comunidades usando el corpus levantado para el proyecto de lastra 
(1986). aunque dicha área no presenta todos los rasgos idénticos, se consideró una 
sola por presentar rasgos comunes. aquí también mostraremos los rasgos exclusivos 
para durango y nayarit. en un primer momento se mencionan los rasgos que canger 
(1988a; 1988b; 2017) encuentra para la Periferia occidental en general; posteriormen-
te ubicaré los rasgos exclusivos de durango y nayarit de acuerdo con valiñas (1981) y 
lastra (1986).

7  ver nota a pie de página 4. 
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2.1 la Periferia occidental

canger (1988a: 481) encuentra el sufijo -lo para pluralizar los verbos en presente. las 
variedades de durango y nayarit utilizan en ocasiones solo el sufijo -l que es una abre-
viación de -lo. en un trabajo posterior canger (2017: 7) ubica que este sufijo aparece 
también para el imperfecto y el condicional. en el ejemplo (1) se observa la presencia de 
este morfema:

1. amo kipijaloa in teʃúʃte, (7 en el texto)8

 amo ki-pija-lo-a in teʃúʃte
 neg 3oBJ.Sg-tener-SuJ.pL-ipfv det lumbre

 no tenían lumbre,

esta misma autora identifica los sufijos -skiyaya y -(y)aya para condicional e im-
perfecto, el singular del verbo onka ‘estar’, el sufijo -tin se usa solo para pluralizar los 
pronombres y algunos clasificadores, pero no los sustantivos; y la palabra λešošλi para 
‘lumbre’ también presente en el ejemplo (1). en otro trabajo del mismo año, canger 
(1988a) menciona también que la marcación de los adjetivos que terminan con w y n 
se realiza con el sufijo -ki a diferencia de otras áreas en donde se forman sufijándoles el 
morfema -k. los ejemplos (2) y (3) muestran este último fenómeno:

2. šošo:w-ki ‘verde’
3. toton-ki ‘caliente’ (canger, 1988b: 59)

en este mismo trabajo, canger (1988b: 65) menciona la presencia de o- para el pa-
sado y la palabra mochi para ‘todos’. estos rasgos pueden ser atribuidos a la migración 
de poblaciones que llegaron de aztlán y que probablemente entraron al valle de México 
desde el occidente. en un trabajo más reciente, canger (2017: 6) identifica también la 
ausencia de grupos de verbos que utilicen reduplicación para indicar la repetición de 
las acciones, así como la ausencia de dos pares de sufijos direccionales -to, -tiw y -ko, 
-kiw (canger, 2017: 6-7), lo cual ya había sido mencionado por lastra (1986: 92) para 

8  la representación gráfica que utilizo en el texto pertenece a la utilizada por el proyecto de dialec-
tología y documentación del náhuatl (ver sección 4 y 5). esta representación se pensó con el objetivo de 
transcribir los materiales recolectados y poder dar cuenta de la variación fonética por lo que algunas grafías 
pertenecen al alfabeto fonético internacional (afi). cuando cito los ejemplos de los autores he respetado el 
alfabeto que ellos utilizan en sus ejemplos.
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durango y nayarit y casi toda el área occidental, excepto para guerrero. en el mismo 
trabajo, canger (2017: 7) identifica la ausencia del fonema /h/ o fricativa glotal sorda 
en posición final de palabra que en otras variedades se usa para marcar la forma plural 
del verbo.

2.1.1 Durango y Nayarit
algunos de los rasgos de nayarit que lastra (1986: 193-196) menciona como parte del 
área occidental son moči para ‘todos’ (en contraposición a noči para otras áreas), tešušli 
‘fuego’ (en oposición a λeλ o λiλ) y čičino para ‘quemar’, /t/ en lugar de /λ/, /e/ inicial en 
lugar de /j/ aunque esta última sí aparece en durango. en los siguientes ejemplos vemos 
algunos de estos rasgos.

4. Moʃti nika animaleh kinan in tigre, in leon, in kojot, in tɬakwatʃi, (6 en el texto)
 moʃti nika animaleh kinan in tigre
 todos aquí animales como det tigre

 
 in leon in kojot in tɬakwatʃi
 det león det coyote det tlacuache

 Todos los animales de aquí como el tigre, el león, el coyote, el tlacuache,

en el ejemplo (4) vemos dos de los rasgos antes mencionados: la palabra moʃti 9 para 
‘todos’ y la realización de /t/ en lugar de /t͡ ɬ/ en la palabra coyot ‘coyote’. sin embargo, 
en tɬakwachi encontramos /t͡ ɬ/, una pronunciación consistente en todo el texto. aunque 
esta variedad de occidente ha sido caracterizada como una variedad /t/ en la clasificación 
de rasgos /λ/, /t/ y /l/, la pronunciación de la palabra tlakwachi resalta entre los demás 
sustantivos con marca /t/, lo cual nos hace pensar que se trata de un ítem léxico con 
pronunciación del español.

5.  hasta kampa ja motʃitʃino ni kolah (42 en el texto)
 hasta kampa ja mo-tʃitʃino ni kolah
 hasta donde ya refLx-quemar det cola

 hasta donde ya se quemó la cola, 

Por su parte, en (5) podemos observar el verbo tʃitʃino para ‘quemar’ tal como lo en-
cuentran lastra (1986) y canger (1988b). 

9  la pronunciación [ˈmoʃti] obedece, probablemente, a una metátesis de las consonantes en [ˈmotʃi].
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otro rasgo de durango y nayarit es la ausencia del absolutivo -li y an- como el prefijo 
de segunda persona de sujeto plural. asimismo, lastra (1986: 197) menciona la acen-
tuación final como un rasgo tanto de durango como de nayarit. finalmente, aunque la 
autora solo menciona el sufijo -tika para continuativo, en el texto también se encuentra 
-tok con esta misma función como se ve en (6).

6. Pero ómpa kaha katke in teʃúʃte otawawántok otawawán (37 en el texto)
 pero ómpa kaha katke in teʃúʃte o-tawawán-tok o-tawawán
 pero allá donde fue det lumbre pret-escarbar-cont pret-escarbar

 Pero allá donde estaba el fuego estuvo escarbando, escarbó (el tlacuache)

estos y algunos otros rasgos llevan a lastra (1986) a considerar a durango y nayarit 
como una subárea de la Periferia occidental. 

Por su parte, valiñas (1981) no realiza un trabajo dialectológico per se, pero descri-
be las variedades del náhuatl de la periferia occidental y la costa del pacífico. divide la 
variante de la región en mexicanero de durango y mexicanero de nayarit ya que tenía 
datos tanto de una como de otra variedad. a continuación, se enlistan algunos de los ras-
gos que valiñas encuentra para la variante de nayarit que corresponde a la comunidad 
de saycota, acaponeta, aunque fue en santa cruz de güejolota donde se elicitó el texto 
que es objeto del presente trabajo. 

en cuanto a los rasgos fonológicos, valiñas (1981: 129) identifica que la africada late-
ral /t͡ ɬ/, se realiza como oclusiva alveolar /t/; no existe cantidad vocálica; existe elisión de 
segmentos consonánticos a final de palabra y la velar /k/ cambia a aspirada /h/ antes de con-
sonante. con lo que respecta a rasgos morfológicos, valiñas (1981: 131) menciona que 
los marcadores reverenciales son -c para singular y -m y -t para plural; la marca de pose-
sivo de la tercera persona ya sea singular o plural presenta una n epentética que proviene 
del artículo ni por lo que el patrón silábico pasa de cv a cvc y finalmente identifica la 
presencia del prefijo o- de perfecto, así como su opcionalidad (valiñas, 1981:132), como 
se ve en el ejemplo (7).

7.  okisewíke teʃúʃte, (32 en el texto)
 o-ki-sewí-ke teʃúʃte
 pret-3oBJ.Sg-apagar-SBJ.pL lumbre

 apagaron la lumbre
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3. Estado de la documentación

la documentación de las variantes del náhuatl de occidente y en especial del mexica-
nero no ha sido tan abundante como sí lo ha sido en otras lenguas nahuas como son 
el náhuatl del periodo colonial y del centro de México. sin embargo, existen algunos 
registros importantes. el primero de esta variedad es de 1692 realizado por el franciscano 
Juan guerra y que lleva por nombre Arte de la Lengva Mexicana. Segun acostumbran 
hablar los Indios en todo el Obispado de Guadalaxara, parte del de Guadiana y 
del de Mechoacan. esta obra consiste en 27 folios, 900 palabras y los números hasta el 
300, incluyendo también un instructivo para administrar algunos sacramentos religiosos 
(canger, 1995: 184). casi un siglo después se produjo otra obra realizada por el religioso 
geronymo thomas de aquino cortés y Zedeño en 1765 y que lleva por nombre Arte, 
Vocabulario, y Confesionario en el Idioma Mexicano, como se usa en el Obispado 
de Guadalaxara. esta obra consta del arte, un vocabulario y un confesionario tanto 
en mexicano como en español (canger, 1995: 185). estas obras son las primeras que 
registran algunos de los rasgos del náhuatl de durango y nayarit. Ya en el siglo xx, uno 
de los registros más exhaustivos corresponde a los textos recopilados por Konrad Preuss, 
etnólogo alemán, quien recopiló un extenso corpus de textos mexicaneros de durango a 
principios del siglo pasado (alcocer, 2005). Preuss registró en san Pedro Xícoras, duran-
go, una colección de 178 textos incluyendo oraciones, mitos, leyendas y cuentos (alcocer, 
2005: 151). elsa Ziehm, también de nacionalidad alemana, posteriormente organizó gran 
parte de este material, el cual se encuentra publicado en alemán (para más detalles ver 
alcocer, 2005). una parte de estos textos pueden consultarse en una publicación del ini 
en español (Preuss et al., 1982).

otros registros importantes son los estudios de valiñas (1981; 1989; 1991). valiñas 
(1981) describe los rasgos fonológicos y morfológicos del náhuatl de la periferia y de la 
costa occidental. dicha descripción se basa en los datos que se recabaron como parte del 
proyecto de dialectología de lastra (1986). en este trabajo el autor postula que el área 
de nayarit y durango es, sin duda, un área lingüística común. otro trabajo importante y de 
especial interés en la documentación de esta variedad de náhuatl es su trabajo titulado 
“notas lingüísticas sobre el diluvio y la creación (dos relatos mexicaneros)” publicado en 
Tlalocan (valiñas, 1989). en este, el autor analiza dos narraciones que Preuss registró. 
el enfoque de su análisis proviene de todorov en el cual relaciona las formas lingüísticas 
con el contenido de lo relatado.  

los trabajos de canger (1988a; 1988b; 2000; 2001; 2017; entre otros) son referentes 
obligados en la documentación del mexicanero de durango. como se mencionó más 
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arriba, desde una perspectiva dialectológica canger ha descrito el náhuatl principalmente 
de san agustín Buenaventura, durango. esta autora ha abordado diversos temas sobre 
esta variedad, tales como la existencia de gramáticas coloniales (canger, 1995). contradi-
ce la tesis de valiñas sobre la casi moribunda vitalidad del mexicanero (canger, 1998) y 
deja ver que la vitalidad y uso del mexicanero de san agustín Buenaventura sugiere que 
esta lengua no está en esa etapa de casi desaparición alarmante que anunció valiñas. 
también aborda el tema del acento y su función gramatical (canger, 2000) que, a dife-
rencia de otras variedades, en el mexicanero no cae en la penúltima sílaba, sino que es 
parte del sistema morfológico. de especial interés para la documentación del mexicanero 
es canger (2001), donde describe el mexicanero de la sierra Madre occidental como 
parte de la colección del archivo de lenguas indígenas de México. como todas en esta 
colección, la descripción incluye una documentación del léxico, la fonología, y la sintaxis 
incluyendo una narración y ejemplo de conversación. todo el material está glosado y 
analizado morfológicamente. 

castro (1995), por su parte, ofrece una investigación de maestría en la cual intenta 
demostrar desde una perspectiva histórico-lingüística que el mexicanero de durango es 
un náhuatl más antiguo que el náhuatl del centro de México el cual, propone ella, pro-
viene del náhuatl que hablaron los antiguos toltecas. en este trabajo la autora incluye un 
análisis comparativo del mexicanero registrado por guerra y Ziehm así como los datos 
que ella recabó en la comunidad de san Pedro Xícora por medio de la elicitación de la 
lista de lastra (1986). estos datos también los compara con los registrados por carochi 
con el fin de compararlo con el náhuatl colonial. 

finalmente, como parte del proyecto de dialectología del náhuatl del inaLi (ver sec-
ción 4 para más detalle sobre la naturaleza de los materiales), villalpando (2012) y ca-
ballero (2012) documentaron algunos materiales que se encuentran disponibles en el 
repositorio web de dicha institución. 

4. Acerca del texto

el texto In teʃuʃte, in tɬakwatʃe, in tehon: la lumbre, el tlacuache y el tejón fue recopi-
lado por Jesús villalpando Quiñonez en el marco del proyecto dialectología y documen-
tación del náhuatl del inaLi que inició su primera fase en 2012. específicamente el texto 
se grabó el 22 de junio de 2012 con una grabadora tascaM dR-07 en la comunidad de 
santa cruz de güejolota con un hablante de la localidad de saycota, acaponeta, nayarit. 
dicho proyecto tenía como objetivo realizar una dialectología de esta lengua con el fin 
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de determinar cuántas variantes dialectales existen a la fecha. se trató de un proyecto de 
documentación y dialectología que sirviera con fines de políticas lingüísticas tal como 
determina la ley de derechos lingüísticos de los Pueblos indígenas. este proyecto se di-
señó para cubrir una gama amplia de comunidades en donde aún se habla esta lengua. 
debido a que la dialectología de ésta se encuentra en una etapa avanzada, en compara-
ción a otras agrupaciones lingüísticas a nivel nacional, el proyecto contó con una rica 
batería de elicitación diseñada y aplicada por lastra (1986) en su estudio clásico antes 
citado, así como otros instrumentos enseguida mencionados.

la batería de elicitación constó de los siguientes instrumentos: 1) cuestionario de dia-
lectología náhuatl (lastra, 1986) que consta de 431 entradas incluyendo ítems léxicos y 
oraciones; 2) 13 paradigmas verbales; 3) cédula para la elicitación preliminar de sintaxis 
y morfología (smith-stark, 1982) que incluye información sobre estructura básica de 
la oración, negación, interrogación, tiempo-aspecto, pronombres, estructura de la frase 
nominal, verbos auxiliares, honoríficos y direccionales y propositivos (los últimos tres 
temas se adaptaron específicamente para la lengua náhuatl); 4) cuestionario etnográfico 
y sociolingüístico; 5) al menos un cuento o una narración por cada persona consultada, 
en especial se solicitó que se narrara el cuento del coyote y el conejo o algún otro en caso 
de no existir en el inventario de narraciones de las personas consultadas. el material se 
elicitó con al menos dos hablantes de edad adulta de cada comunidad, un hombre y una 
mujer. 40 investigadores de campo levantaron el corpus en un total de 53 comunidades 
distribuidas en los 15 estados de la república donde se habla la lengua.10 entre los docu-
mentos necesarios para el levantamiento de datos estaba un consentimiento informado 

10  enseguida se enlistan las comunidades donde se levantaron datos: 1. puebla: san Bartolo escobal, 
venustiano carranza; atlantongo, Pahuatlan; san Miguel tenango, Zacatlán de las Manzanas; cruztitlan, 
ahuacatlan; Hueyapan; chilchotla; tlaxcalancingo, cholula; Zoquitlán; san francisco, altepexi; san Miguel 
canoa, Puebla; 2. veracruz: siete Palmas, ixcatepec; Xalcuatitla, tepetzintla; Jose Maria Pino suarez;  Zon-
tecomatlan; la Pita, ixhuatlan de Madero; tepoxteco, chicontepec; ahictic, Platón sánchez; Rafael delgado, 
Rafael delgado; Hipólito landero, tatahuicapan de Juárez; ixhuapan, Mecayapan; encino amarillo, Mecaya-
pan; .Zongolica; 3. san luis potosí: Xochicuatla, tampacan; chapulhuacanito, tamazunchale; otlazhuayo, 
Xilitla; Matlapa, Matlapa; 4. oaxaca: santa María teopoxco; villanueva; 5. colima: cuauhtémoc; 6. duran-
go: san Pedro Xícoras, Mezquital; 7. guerrero: chilacachapa, coetzalan del Progreso; analco, Mártir de cui-
lapan; tlatzala; chilapa de Álvarez; calhuaxitlán, chilapa de Álvarez; Mexcalcingo; 8. michoacán: Pómaro, 
aquila; 9. morelos: Hueyapan, tetela del volcán; cuentepec, temixco; santa catarina, tepoztlán; 10. naya-
rit: saycota, acaponeta; la laguna, acaponeta; 11. tabasco: Paso de cupilco, comalcalco; 12. tlaxcala: san 
francisco tetlanohcan; la Magdalena tlatelolco; san isidro Buensuceso, san Pablo del Monte; 13. estado 
de méxico: san Mateo almomoloa, temascaltepec; nicolás Romero Xalatlaco, tianguistenco; 14. ciudad de 
méxico: santana tlacotenco, Milpa alta; villa Milpa alta, Milpa alta; 15. Hidalgo: Huextetitla Bienes comu-
nales, san felipe orizatlán; santa teresa, comisariado, Huejutla. 
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en el que se especificó que el material sería utilizado con fines de políticas lingüísticas o 
académicos. el levantamiento de datos consistió en la primera etapa del proyecto desde la 
cual se contó con la asesoría de un equipo de investigadores especialistas tanto en dialec-
tología como en la lengua náhuatl tales como Yolanda lastra, leopoldo valiñas, carmen 
Herrera, Karen dakin, Pedro Martín Butragueño, Marcela san giacomo y una canger. 
la autora de este artículo participó como coordinadora del proyecto en la primera fase.

el texto que aquí se presenta es parte del material recolectado en el citado proyecto. 
el narrador es el señor Jesús Juárez gutiérrez, nacido en 1965 y con 47 años al momento 
de la grabación; originario de la comunidad de saycota, aunque radica en la comunidad de 
santa cruz de güejolota, acaponeta, nayarit. una primera transcripción fue hecha por 
catalina de la cruz cruz quien es hablante del náhuatl de la Huasteca veracruzana. la 
diferencia dialectal entre el náhuatl que ella habla y el mexicanero de saycota, acapone-
ta, se hizo evidente en este primer ejercicio de transcripción y traducción sobre todo en 
términos léxicos y fonológicos, aunque también algunos aspectos gramaticales revelaron 
cierto grado de ininteligibilidad. la revisión, cotejo, traducción y glosa que siguieron a la 
primera transcripción corrió a cargo de la autora. este trabajo de sistematización se reali-
zó en eLan (2022). las glosas con signos de interrogación indican que hay dudas respecto 
al análisis por deberse a categorías gramaticales no exploradas hasta ahora por la autora. 

el texto es un cuento en el cual se explica cómo el tlacuache roba el fuego a los 
tejones, quienes son los únicos animales que cuentan con este recurso. los animales 
como el tigre, el león, el coyote, el venado y el tlacuache se reunieron con el objetivo 
de organizarse y diseñar un plan para robarle el fuego a los tejones pues ya se estaban 
muriendo por falta de lumbre. los animales sabían que los tejones hacían fuego para 
asar y comerse los elotes y sabían también que los tejones apagaban el fuego una vez 
que lo habían utilizado. los animales entonces se pusieron de acuerdo en que sería 
el tlacuache quien fuera a quitarle el fuego a los tejones. cuando el tlacuache por fin 
fue a quitarle la lumbre a los tejones, lo hizo muy despacio, escondiéndose de estos 
últimos, quienes ya dormían y, aunque ya no encontró lumbre, escarbó y escarbó ahí 
donde ponían el fuego hasta encontrar un pequeño carbón. el tlacuache corrió hacia el 
cerro donde había basura seca la cual se quemó con el pequeño carbón que robó a los 
tejones. aunque los tejones se enojaron porque les habían robado el fuego, los demás 
animales ya podían calentarse.

es importante resaltar que el texto se trata de un cuento y se inscribe en uno de los 
mitos más importantes documentado entre varios grupos mesoamericanos. de acuerdo 
con lópez austin, en su ya clásico libro Los mitos del tlacuache. Caminos de la mito-
logía mesoamericana (2006: 20-21), el mito del robo del fuego es el más importante 
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sobre el tlacuache. este mito es de los más extendidos pues se ha encontrado entre los 
coras, huicholes, chatinos, zoques y otros. en este mito es el tlacuache el personaje prin-
cipal y es quien roba el fuego para dárselos a los humanos. el texto mexicanero es una 
variación de este mito mesoamericano.

5. Representación gráfica

como ya se mencionó anteriormente la representación gráfica que uso en el texto perte-
nece a la representación utilizada por el proyecto de dialectología y documentación del 
náhuatl. debido a la naturaleza del proyecto esta representación se pensó con el objetivo 
de transcribir los materiales recolectados y poder dar cuenta de la variación fonética por 
lo que algunas grafías pertenecen al alfabeto fonético internacional (afi). es importante 
mencionar que se realizaron algunas jornadas de capacitación para los investigadores 
de campo quienes en su mayoría fueron hablantes de alguna variante del náhuatl, así 
como algunos estudiantes de lingüística. algunas de las capacitaciones incluyeron cursos 
para la transcripción de la lista de lastra y suárez y de la cédula preliminar de sintaxis y 
morfología de smith-stark (1982) con dicho alfabeto, así como del uso del software praat 
(Boersma y Weenink, 2023). el resto del material se entregó sin transcripción. las grafías 
utilizadas fueron <a, e, i, o, h, k, l, m, n, p, s, t, tɬ, tʃ, w, kw, ʃ, j>. a estas grafías además 
sumo <u> siguiendo la propuesta de Reyes (en prensa) de que esta vocal es parte del 
inventario vocálico fonológico del mexicanero y porque se utiliza con frecuencia en el 
texto. de igual manera, incluí algunas de las grafías entre paréntesis en la figura 2 para 
los sonidos presentes en los préstamos en español tales como <d, g, r, rr>. 

���

in teshushte, in tɬakwache, in tehon

(1) Katka se tehon, (2) tʃantilá ompa kaha tʃantilá jehwante inikal, (3) kwahkín jehwan-
te ja walá kaha elot kitawatalá, (4) tajohtia pa niman (5) i jon kampa ken jehwante kipi-
jaloa weli teʃúʃte. (6) Moʃti nika animaleh kinan in tigre, in leon, in koyot, in tɬakwatʃi, 
(7) amo kipijaloa in teʃúʃte, (8) —¡Kwahkín mijás de jehwánti! (9) Kinekilóa teʃúʃte, 
porke temikilóa miják. (10) Kwahkín okitó inin león (11) —¿kinán tikiʃtilíhki ni teʃúʃte 
ni tehón? (12) Monetʃikolóa pa takatsálohke de jel, (13) kwahkín kitó —¡ámo, ámo mo-
animaró! (14) para jáske nika kitʃilískia teʃúʃte ni tehón. (15) Kwahkín ne móʃte nika 
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animalito otanankíl in tɬakwátʃi (16) —poh nési ne nimotʃiká, kitó in tɬakwátʃi (17) pa 
nikiʃtíli teʃúʃte ni tehon, ni tehonín. (18) inin tehonín kwah watsala in élot, (19) kisewil-
óa in teʃúʃte, (20) amo kikawalóa ni ten tekúl del ohpá, (21) kastikaktok. (22) Kwahkín 
no kitó in tɬakwátʃi (23) —néwa nijá nikiʃtíli in teʃúʃte. (24) Kwahkín moʃte nika ani-
malo omotlalí de akwerdo (25) i kitó —¡nopa ma ja nohermano tɬakwátʃi! (26) ¡jel ma 
motʃiká! (27) Kwahkín oja in tɬakwátʃi jolikíto, jolikíto, (28) ohpá motlatihtía medio wéh-
kito, (29) kámpa tʃantilóa ni tehonín. (30) Kwakín ja kwah tawawatsalá élot, (31) móʃte 
ni tehón okikwáhkwa, kinjákwa, (32) okisewíke teʃúʃte, (33) okiaʃili ate para sewi. (34) 
Kwahkín in tɬakwátʃi oj mas jolikíto serka de inkalde inin tehonin, (35) kwah ja okotʃíki 
ni tehón (36) oah in tɬakwátʃi ja puh amo katka teʃúʃte. (37) Pero ómpa kaha katke in 
tettúʃte otawawántok otawawán (38) i okis se tekúl tepitʃito, (39) ika jel okiagarrarian 
ni kola. (40) in tekúl okiwí, (41) kwahkín no motalo motalo motalo, (42) hasta kampa 
ja motʃitʃino ni kolah (43) okimaká in tekúl. (44) Kwahkín in tekúl omotʃitʃíno in taso-
lwáke (45) i okonampi ni serro (46) i jon kasi ja motʃitʃíno mótʃi, (47) ilo kátka wáki. 
(48) Kwahkin si ni masáme ni tigre ni leon mótʃi nika animalito, (49) ja omotlatotoní 
porke ja kátka teʃúʃte. (50) inin tehonín okwalaní porke okiniʃtekí se tehtekúl (51) para 
kiwikahke ni sekin animale (52) i jon kan ja asta ʃikito (53) ja kipiál teʃúʃte móʃte nin 
nika animalito, (54) por eso ja ʃikito mototoníl.

���

la lumbre, el tlacuache y el tejón

(1) Había un tejón, (2) vivían allá donde ellos vivían en su casa, (3) entonces ellos ya 
venían donde llegaban los elotes, (4) pronto se hacía noche (5) e [iban] donde ellos 
podían tener la lumbre. (6) todos los animales de aquí como el tigre, el león, el coyo-
te, el tlacuache, (7) no tenían lumbre. (8) “¡entonces iré con ellos!” (9) necesitaban 
fuego, porque muchos se estaban muriendo. (10) entonces dijo el león: (11) “¿cómo le 
quitamos el fuego al tejón?” (12) se reunieron a ponerle trampas a ese [tejón], (13) en-
tonces dijo: “¡no, no se animan!” (14) para ir a quitarle el fuego al tejón. (15) entonces 
todos esos animalitos de aquí respondieron al tlacuache: (16) “pues parece que yo lo 
haré”, dijo el tlacuache, (17) “le quito la lumbre a ese tejón, a esos tejones”. (18) cuando 
estos tejones asaban elotes, (19) apagaban el fuego, (20) no dejaban nada de carbón 
[dos veces], (21) están escuchando. (22) entonces también dijo el tlacuache: (23) “yo 
voy a sacar el fuego”. (24) entonces todos los animales de aquí se pusieron de acuerdo 
(25) y dijo: “¡que ahí vaya mi hermano el tlacuache!, (26) ¡este que lo haga!” (27) en-
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tonces el tlacuache fue despacito, despacito, (28) se había escondido dos veces en medio 
de un huequito, (29) donde vivían los tejones. (30) entonces ya cuando asaban los elo-
tes, (31) todos los tejones lo mordían, ya se los comían, (32) apagaron la lumbre, (33) 
traían agua para apagarla. (34) entonces el tlacuache fue más despacito cerca del alcal-
de tejón, (35) cuando ya se dormían los tejones, (36) fue el tlacuache pus ya no estuvo 
la lumbre. (37) Pero allá donde estaba el fuego había escarbado, escarbó [el tlacuache] 
(38) y salió un carbón chiquito, (39) con ese le agarrarían la cola. (40) dejó el carbón, 
(41) entonces también corrió, corrió, corrió, (42) hasta donde ya se quemó la cola, (43) 
le dio el carbón. (44) entonces el carbón se quemó en basura seca (45) y siguió al cerro 
(46) y casi se quemó todo, (47) estaba seco. (48) entonces si los venados, el tigre, el león 
todos los animalitos de aquí, (49) ya se calentaron porque ya tenían la lumbre. (50) los 
demás tejones se enojaron porque les robaron un carbón (51) para dejárselo a estos otros 
animales (52) y [...] ahí ya un poquito, (53) ya tienen la lumbre todos los animalitos de 
aquí, (54) por eso ya se calientan un poquito.

���

texto glosado

1. Katka se tehon,
 katka se tehon
 fue uno tejón

 Había un tejón, 

2. tʃantilá ompa kaha tʃantilá jehwante inikal,  
 tʃanti-l-á ompa kaha tʃanti-l-á jehwanti ini-kal 
 habitar-SuJ.pL-ipfv allá donde habitar-SuJ.pL-ipfv ellos 3poS.pL-casa

 vivían allá donde ellos vivían en su casa,

3. kwahkín jehwante ja walá kaha elot kitawatalá,
 kwahkín jehwanti ja wal-á kaha elot ki-tawata-l-á
 entonces ellos ya venir-ipfv donde elote 3oBJ.Sg-llegar-SuJ.pL-ipfv

 entonces ellos ya venían donde llegaban los elotes,

4. tajohtia pa niman
 ta-joh-ti-a pa niman
 oBJ.indf-noche-vrBLz-ipfv Loc pronto

 pronto se hacía noche



In teshushte, in tlakwache, in tehon: la lumbre, el tlacuache y el tejón 187

The north star and the captain

vol. xxviii | núm. 1 | primavera-verano | 2023 | 169-197 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

5. i jon kampa ken jehwante kipijaloa weli teʃúʃte.
 i jon kampa ken jehwanti ki-pija-lo-a weli teʃúʃte
 y ¿dem?11 donde como ellos 3oBJ.Sg-tener-SuJ.pL-ipfv poder lumbre

 y ahí donde ellos podían tener la lumbre.

6. Moʃti nika animaleh kinan in tigre, in leon, in koyot, in tɬakwatʃi,
 moʃti nika animaleh kinan in tigre in leon
 todos aquí animales como det tigre det león

 in kojot in tɬakwatʃi
 det coyote det tlacuache

 Todos los animales de aquí como el tigre, el león, el coyote, el tlacuache,

7. amo kipijaloa in teʃúʃte,
 amo ki-pija-lo-a in teʃúʃte
 neg 3oBJ.Sg-tener-SuJ.pL-ipfv det lumbre

 no tenían lumbre,

8. —¡Kwahkín mijás de jehwánti! 
 kwahkín ni-já-s de jehwánti 
 entonces 1SuJ.Sg-ir-fut de ellos

 “¡Entonces iré con ellos!” 

9. Kinekilóa teʃúʃte, porke temikilóa miják.
 ki-neki-ló-a  teʃúʃte porke te-miki-ló-a miják
 3oBJ.Sg-querer-SuJ.pL-ipfv lumbre porque oBJ.indf-morir-SuJ.pL-ipfv muchos

 Necesitaban fuego, porque muchos se estaban muriendo.

10. Kwahkín okitó12 inin león 
 kwahkín  o-ki-itó inin león 
 entonces pret-3oBJ.Sg-decir det león

 Entonces dijo el león:

11  de acuerdo con uno de los dictaminadores jon podría tratarse de un demostrativo distal que tienen 
otras lenguas nahuas. la glosa para esta oración entonces sería ‘y eso donde como ellos lo-tiene-n puede 
lumbre’. Por no haberlo encontrado en los materiales existentes de mexicanero la glosa de esta palabra se 
mantiene con interrogante. 

12  como se ha dicho en el cuerpo del texto la marca o- de pretérito o perfecto es opcional para esta 
variante de náhuatl (valiñas, 1981), lo cual no se ve en esta misma palabra pero en los ejemplos 13, 16, 
22 y 25. 
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11. —¿kinán tikiʃtilíhki ni teʃúʃte ni tehón?
 kinán ti-k-kiʃti-líh-ki ni teʃúʃte ni tehón
 cómo 1SuJ.pL-3oBJ.Sg-quitar-apL-SuJ.pL det lumbre det tejón

 “¿cómo le quitamos el fuego al tejón?”

12. Monetʃikolóa pa takatsálohke de jel, 
 mo-netʃiko-ló-a pa ta-katsáloh-ke de jel
 refLx-reunir-SuJ.pL-ipfv Loc oBJ.indf-poner.trampas-SuJ.pL13 de dem

 Se reunieron a ponerle trampas a ese (tejón),

13. kwahkín kitó —¡ámo, ámo moanimaró! 
 kwahkín  ki-itó  ámo  ámo  mo-animaró 
 entonces 3oBJ.Sg-decir neg neg refLx-animar

 entonces dijo: “¡no, no se animan!”

14. para jáske nika kitʃilískia teʃúʃte ni tehón.
 para já-s-ke nika ki-kiʃti-lí-skia teʃúʃte ni tehón
 para ir-fut-pL aquí 3oBJ.Sg-quitar-apL-cond lumbre det tejón

 para ir a quitarle el fuego al tejón.

15. Kwahkín ne móʃte nika animalito otanankíl in tɬakwátʃi
 kwahkín ne móʃte nika animal-ito o-tanankí-l
 entonces det todos aquí animal-dim pret-responder-SuJ.pL

 in tɬakwátʃi
 det tlacuache

 Entonces todos esos animalitos de aquí respondieron al tlacuache:

16. —poh nési ne nimotʃiká, kitó in tɬakwátʃi
 poh nési néwa ni-mo-tʃiwá ki-itó  in  tɬakwátʃi
 pues parecer pron1.Sg 1SuJ.Sg-refLx-hacer 3oBJ.Sg-decir det tlacuache

 “pues parece que yo lo haré”, dijo el tlacuache

13  canger (2000) indica que la marca de perfecto plural para mexicanero es -ke por lo cual se conside-
ra que la glosa coincide con lo que propone esta autora. como uno de los dictaminadores sugirió, cuando 
aparece -ki como en 11 podría tratarse de un alomorfo de -ke. debido a que la autora no ha explorado 
esta categoría gramatical por el momento esta interpretación queda como solo una posibilidad pero aun 
incierta.  
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17. pa nikiʃtíli teʃúʃte ni tehon, ni tehonín.
 pa  ni-k-kiʃtí-li teʃúʃte ni tehon ni tehon-ín
 Loc 1SuJ.Sg-3oBJ.Sg-quitar-apL lumbre det tejón det tejón-pL

 “le quito la lumbre a ese tejón, a esos tejones”.

18. inin tehonín kwah watsala in élot,
 inin  tehon-ín kwah  watsa-l-a in élot
 dem tejón-pL cuando  asar-SuJ.pL-ipfv det elote

 Cuando estos tejones asaban elotes, 

19. kisewilóa in teʃúʃte,
 ki-sewi-ló-a in teʃúʃte 
 3oBJ.Sg-apagar-SuJ.pL-ipfv det lumbre

 apagaban el fuego, 

20. amo kikawalóa ni ten tekúl del ohpá, 
 amo ki-kawa-ló-a ni ten tekúl del ohpá 
 neg 3oBJ.Sg-dejar-SuJ.pL-ipfv det qué carbón del dos.veces

 no dejaban nada de carbón (dos veces),

21. kastikaktok.
 kastikak-tok
 escuchar-cont

 están escuchando.

22. Kwahkín no kitó in tɬakwátʃi 
 kwahkín no ki-itó in tɬakwátʃi
 entonces también 3oBJ.Sg-decir det tlacuache 

 Entonces también dijo el tlacuache:

23. —néwa nijá nikiʃtíli in teʃúʃte.
 néwa ni-já ni-k-kiʃtí-li in teʃúʃte
 pron1.Sg 1SuJ.Sg-ir 1SuJ.Sg-3oBJ.Sg-quitar-apL det lumbre

 “yo voy a sacar el fuego”.

24. Kwahkín moʃte nika animalo omotlalí de akwerdo
 kwahkín moʃte nika anima-lo o-mo-tlalí de akwerdo
 entonces todos aquí animal-pL pret-refLx-poner de acuerdo

 Entonces todos los animales de aquí se pusieron de acuerdo
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25. i kitó —¡nopa ma ja nohermano tɬakwátʃi!
 i ki-itó nopa ma ja no-hermano tɬakwátʃi 
 y 3oBJ.Sg-decir ahí exhrt ir 1S.poS.Sg-hermano tlacuache

 y dijo: “¡que ahí vaya mi hermano el tlacuache!,

26. ¡jel ma motʃiká!
 jel  ma  mo-tʃiwá
 dem exhrt refLx-hacer

 ¡este que lo haga!”

27. Kwahkín  oja in tɬakwátʃi jolikíto, jolikíto,
 kwahkín o-ja in tɬakwátʃi jolik-íto jolik-íto
 entonces pret-ir det tlacuache despacio-dim despacio-dim

 Entonces el tlacuache fue despacito, despacito,

28. ohpá motlatihtía medjo wéhkito, 
 ohpá  mo-tlatihtí-a  medjo wéhk-ito 
 dos.veces refLx-esconder-ipfv medio hueco-dim

 se había escondido dos veces en medio de un huequito,

29. kámpa tʃantilóa ni tehonín. 
 kámpa  tʃanti-ló-a ni  tehon-ín
 donde habitar-SuJ.pL-ipfv det tejón-pL

 donde vivían los tejones.  

30. Kwahkín ja kwah tawawatsalá élot, 
 kwahkín ja kwah ta-wa~watsa-l-á élot
 entonces ya cuando oBJ.ind-iter~asar-SuJ.pL-ipfv elote

 Entonces ya cuando asaban los elotes, 

31. móʃte ni tehón okikwáhkwa, kinjákwa, 
 móʃti ni tehón o-ki-kwáh~kwa kin-já=kwa 
 todos det tejón pret-3oBJ.Sg-iter~masticar 3oBJ.pL-ya=comer

 todos los tejones lo mordían, ya se los comían, 

32. okisewíke teʃúʃte,
 o-ki-sewí-ke teʃúʃte
 pret-3oBJ.Sg-apagar-SuJ.pL lumbre

 apagaron la lumbre,
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33. okiaʃili ate para sewi.
 o-ki-aʃi-li ate para sewi
 pret-3oBJ.Sg-traer-apL agua para apagar

 traían agua para apagarlo.

34. Kwahkín in tɬakwátʃi oj mas jolikíto serka de inkalde inin tehonin,
 kwahkín in tɬakwátʃi o-ja mas jolik-íto  serka de
 entonces det tlacuache pret-ir más despacio-dim cerca de

 inkalde inin teho-nin
 alcalde dem tejón-pL

 Entonces el tlacuache fue más despacito cerca del alcalde tejón,

35. kwah ja okotʃíki ni tehón,
 kwah ja o-kotʃí-ki ni  tehón 
 cuando ya pret-dormir-SuJ.pL det tejón

 cuando ya se dormían los tejones,  

36. oah in tɬakwátʃi ja puh amo katka teʃúʃte.
 o-ja in tɬakwátʃi ja puh amo katka teʃúʃte
 pret-ir det tlacuache ja pues neg fue lumbre

 fue el tlacuache pus ya no estuvo la lumbre.

37. Pero ómpa kaha katke in teʃúʃte otawawántok otawawán 
 pero ómpa kaha katka in teʃúʃte o-tawawán-tok o-tawawán
 pero allá donde fue det lumbre pret-escarbar-cont pret-escarbar 

 Pero allá donde estaba el fuego (el tlacuache) estuvo escarbando, escarbó 

38. i okis se tekúl tepitʃito, 
 i o-kis se tekúl tepitʃi-ito
 y pret-salir uno carbón pequeño-dim

 y salió un carbón chiquito,

39. ika jel okiagarrarian ni kola. 
 ika jel o-ki-agarrarian ni kola
 con dem pret-3oBJ.Sg-agarrarian det cola

 con ese le agarrarían la cola. 
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40. in tekúl okiwí,
 in tekúl o-kiwí
 det carbón pret-dejar

 Dejó el carbón,

41. kwahkín no motalo motalo motalo,
 kwahkín no mo-talo mo-talo mo-talo
 entonces también refLx-correr refLx-correr refLx-correr

 entonces también corrió, corrió, corrió,

42. hasta kampa ja motʃitʃino ni kolah 
 hasta kampa ja mo-tʃitʃino ni kolah
 hasta donde ya refLx-quemar det cola

 hasta donde ya se quemó la cola, 

43. okimaká in tekúl.
 o-ki-maká in tekúl
 pret-3oBJ.Sg-dar det carbón

 le dio el carbón.

44. Kwahkín in tekúl omotʃitʃíno in tasolwáke 
 kwahkín in tekúl o-mo-tʃitʃíno in tasol-wáke 
 entonces det carbón pret-refLx-quemar det basura-seco

 Entonces el carbón se quemó en basura seca 

45. i okonampi ni serro
 i  o-ki-on-nampi ni serro
 y pret-3oBJ.Sg-ir-seguir det cerro

 y siguió al cerro

46. i jon kasi ja motʃitʃíno mótʃi,
 i jon kasi ja mo-tʃitʃíno mótʃi
 y ¿dem? casi ya refLx-quemar todo

 y ahí casi se quemó todo,

47. ilo kátka wáki.
 ilo kátka  wáki
 ¿? fue seco

 estaba seco.
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48. Kwahkin si ni masáme ni tigre ni león mótʃi nika animalito,
 kwahkin  si ni masa-me ni tigre ni león mótʃi
 entonces si det venado-pL det tigre det león todos

 nika animal-ito
 aquí animal-dim

 Entonces si los venados, el tigre, el león todos los animalitos de aquí,

49. ja omotlatotoní porke ja kátka teʃúʃte. 
 ja o-mo-tlatotoní porke ja kátka teʃúʃte
 ya pret-refLx-calentar porque ya fue lumbre

 ya se calentaron porque ya tenían la lumbre.

50. inin tehonín okwalaní porke okiniʃtekí se tehtekúl
 inin tehon-ín o-kwalaní porke o-kin-iʃtekí se teh~tekúl
 dem tejón-pL pret-enojarse porque pret-3oBJ.pL-robar uno iter~carbón

 Los demás tejones se enojaron porque les robaron un carbón

51. para kiwikahke ni sekin animaleh
 para ki-wikah-ke ni sekin animaleh
 para 3oBJ.Sg-dejar-SuJ.pL det otros animales

 para dejárselo a estos otros animales

52. i jon kan ja asta ʃikito,
 i jon kan ja asta  ʃikito 
 y ¿dem? ahí ya hasta ¿poquito? 

 y ahí ya un poquito, 

53. ja kipiál teʃúʃte móʃte nin nika animalito,
 ja ki-piá-l teʃúʃte móʃti nin nika animal-ito
 ya 3oBJ.Sg-tener-SuJ.pL fuego todos det aquí animal-dim

 ya tienen la lumbre todos los animalitos de aquí,

54. por eso ja ʃikito mototoníl.
 por eso  ja  ʃikito  mo-totoní-l
 por eso ya ¿poquito? refLx-calentar-SuJ.pL

 por eso ya se calientan un poquito.
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Abreviaturas

 1 primera persona
 3 tercera persona
 apL aplicativo
 cond condicional
 cont continuativo
 dem demostrativo
 det determinante
 dim diminutivo
 eSt estativo
 exhrt exhortativo
 fut futuro
 ind indefinido
 ipfv imperfecto
 iter iterativo

 Lig ligadura
 Loc locativo
 neg negación
 oBJ objeto
 pL plural
 poS posesivo
 pret pretérito
 prog progresivo
 pron pronombre
 refLx reflexivo
 Sg singular
 SuJ sujeto
 vrBLz verbalizador
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Marlett, Stephen A. (comp.)
2022 Words from Another World. A Collection of Analyzed 

Seri Texts. Oaxaca: Instituto Lingüístico de Verano, A. C.

verónica vázquez soto1

Para todos aquellos que nos dedicamos a la documentación, la descripción y el análisis 
de las lenguas ancestrales de México, el 2022 será recordado como un año de gran júbilo 
gracias a la aparición del volumen titulado Words from Another World. A Collection of 
Analyzed Seri Texts, compilado por stephen a. Marlett y publicado por la casa editorial 
del instituto lingüístico de verano. el libro, que consta de casi 600 páginas, logra que el 
cmiique iitom, también conocido con el exónimo de seri (iSo 639-3 code sei), se coloque 
como una de las lenguas nativas de nuestro país mejor documentadas hasta la fecha. dicho 
volumen, aunado a la estupenda obra lexicográfica elaborada previamente por el mismo 
compilador en coautoría con Mary B. Moser (Mary B. Moser y stephen a. Marlett, 2010)  
y coeditada por Plaza y valdéz junto con la universidad de sonora, convierten al seri en una 
fuente extraordinaria de conocimiento accesible para muchos especialistas, sean lingüistas 
nativohablantes o no, antropólogos, historiadores, biólogos, e inclusive expertos en educa-
ción interesados en lenguas carentes de ortografía y sin ninguna tradición filológica. 

este compendio se divide en seis partes que comprenden 27 capítulos donde se 
incluyen muchos géneros discursivos que van desde profundos mitos fundacionales 
hasta cuentos seris tradicionales llenos de humor y diversión. el volumen también 
ofrece testimonios orales novedosos que no provienen de la ficción; entre éstos se pue-
den mencionar los atractivos documentos sobre la biodiversidad de la flora y la fauna 
del territorio seri, al igual que una serie de materiales de gran actualidad como el que 
muestra la lista de precauciones que deben implementarse para combatir el virus del 
covid-19. todos los materiales antes mencionados están acompañados de un meticu-
loso glosado gramatical, producto de un arduo trabajo en distintos niveles del análisis 
lingüístico llevado a cabo por Marlett a lo largo de varias décadas de investigación 
sobre el cmiique iitom.

1 seminario de lenguas indígenas, instituto de investigaciones filológicas, unam | kweinara@yahoo.com.mx
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la reseña que aquí se presenta está escrita por una documentadora del cora meseño, 
lengua yutoazteca sureña de la rama corachol y, por ende, ajena al trabajo lingüístico, 
cultural y biológico sobre el idioma, la cultura y el paisaje seri. de ahí que en ocasio-
nes esta reseña se detenga en proporcionar información, un tanto obvia para el público 
especializado en seri, aunque novedosa para el lector néofito en todas las facetas que 
ostenta esta lengua originaria de México. la primera parte del libro titulada Orientation 
comprende seis capítulos. en el primero, se asevera que el seri es una lengua aislada de 
México hablada en el actual estado de sonora en dos pequeñas comunidades ubicadas 
frente a la isla de mayor extensión en los mares mexicanos: la isla tiburón. los térmi-
nos hispanos para los dos pueblos seris son Punta chueca y desemboque del Río san 
ignacio, también conocido como desemboque de los seris; mientras que los términos 
nativos para ambas localidades corresponden a Socaaix y Haxöl Iihom respectivamente. 
de acuerdo con fuentes oficiales como el inegi, el número aproximado de hablantes de 
cmiique iitom es de 723, es decir, se trata de una lengua originaria que, simplemente por 
el número de hablantes, se encuentra seriamente amenazada y en alto riesgo de extin-
ción. existen étnonimos para este grupo étnico, los cuales son usados continuamente al 
interior de las comunidades, cmiique para el singular y comcaac para el plural, pronun-
ciados a su vez como [kw᷉i᷉ːke] y [koŋˈkaːk] respectivamente. los integrantes de este gru-
po étnico fueron nombrados como seris por los extraños a la cultura desde las primeras 
épocas del contacto europeo. Marlett atribuye el uso del término seri, cuyo origen sigue 
siendo desconocido, a los problemas encontrados por los forasteros para pronunciar y 
usar correctamente los dos términos nativos.

el capítulo dos proporciona información general sobre el mundo natural en don-
de han vivido los comcaac desde hace mucho tiempo. a este respecto, el compilador 
menciona que a través del minucioso análisis del material textual recopilado hasta la 
fecha, se han identificado más de seiscientos topónimos en cmiique iitom, muchos de 
ellos inanalizables; un hecho filológico asombroso, entre muchos otros, que constitu-
ye una evidencia contundente para defender tanto la antigüedad de la lengua como el 
asentamiento del grupo étnico que la habla. además, este capítulo introduce al lector a 
los temas más relevantes tratados en las historias seris, tales como las distintas clases de 
gigantes, así como lo que el compilador denomina en inglés “The Catastrophe” y que, en 
esta reseña, nombraré en español “la catástrofe”; algo así como el fin de todos los tiem-
pos, cuya denominación en seri, de acuerdo a Marlett, corresponde a hant haaco iima. 
la relevancia de “la catástrofe” en la mitología de los comcaac reside en la mención 
continua de este evento en las historias tradicionales, ya sea de carácter fundacional, o 
bien de carácter popular. este evento mítico de la cultura comcaac cuenta que en los pri-



Reseña a Marlett, stephen. (comp.),Words from Another World. A Collection of Analyzed Seri Texts 201

vol. xxviii | núm. 1 | primavera-verano | 2023 | 199-210 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

The north star and the captain

meros tiempos, las plantas y los animales que se conocen hoy en día alguna vez fueron 
seres humanos, personas que cambiaron en sus formas no humanas actuales durante las 
grandes inundaciones, o bien “The Flood” (felger y Moser, 1985). así, “la catástrofe” y 
“el Hundimiento” explican el tabú vigente hasta hoy en día de prohibir la matanza de 
cuervos, coyotes y perros, dado que dichos animales fueron en tiempos remotos perso-
nas. en cuanto al capítulo tres, éste ofrece información detallada sobre los narradores 
y los escritores que colaboraron en la hechura de este magnífico libro. con este fin, se 
presentan pequeñas biografías de francisco (“chico”) Romero †, Jesús Morales †, Juan 
topete †, Roberto Herrera Marcos †, René Montaño Herrera y francisco Xavier Moreno 
Herrera para explicar las relaciones de parentesco consanguíneo entre los colaboradores, 
así como el papel crucial que ellos han jugado al compartir el conocimiento tanto de 
su cultura como de su lengua ancestral. se trata de un homenaje a los colaboradores 
comcaac que será seguramente reconocido con orgullo e identificado con nostalgia por 
sus descendientes.

de especial interés para los lingüistas de campo, interesados en documentar, des-
cribir y analizar material oral de lenguas subrepresentadas, es el capítulo cuatro que 
trata sobre la organización del análisis interlineal y el glosado gramatical de la len-
gua ancestral. Marlett hace hincapié en que todos los textos transcritos y glosados que 
contiene este volumen fueron procesados en el programa del instituto lingüístico de 
verano denominado Fieldworks Language Explorer, conocido en el gremio de lin-
güistas como flex. Por otro lado, el compilador reporta que la edición se hizo a través 
de XLingPaper. igualmente, Marlett enfatiza que el uso de estas herramientas digitales 
permitió alcanzar una mayor consistencia del material recopilado y, además, tuvo la 
gran ventaja de lograr que el trabajo con un conjunto extenso de textos fuera mucho 
más sencillo. como es usual en este género de publicación académica, la primera lí-
nea del bloque interlineal está dedicada a presentar el texto en la lengua nativa bajo 
estudio; la segunda línea ofrece las divisiones morfémicas; mientras que la tercera 
línea proporciona las glosas gramaticales. todas las líneas escritas en seri adoptan una 
ortografía práctica anclada fuertemente en una transcripción fonémica. además, la 
gran ventaja de la ortografía práctica elegida para presentar los documentos orales del 
cmiique iitom es que ésta ha sido usada durante varias décadas en los pueblos seris, y 
se apega a la que fue utilizada en el diccionario trilingüe seri-español-inglés (M. Moser 
y s. Marlett, 2010). con respecto al glosado gramatical del texto seri, Marlett advierte 
que no ha seguido a pie juntillas las sugerencias de lehmann (2018), sobre todo en 
relación al uso de formas morfofonémicas en el análisis interlineal, dada la gran di-
ficultad de proporcionar formas subyacentes debido a la abundante morfofonémica, 
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supleción y la gran complejidad para codificar la pluralidad y la pluraccionalidad en 
el idioma nativo bajo estudio. 

cabe destacar que la primera línea del bloque interlineal dedicada a presentar el texto 
en seri, introduce convenciones innovadoras y extremadamente útiles para los especia-
listas en la traducción de lenguas no documentadas a idiomas que, por el contrario, 
gozan de una gran tradición filológica. a menudo, los que practicamos este oficio nos 
enfrentamos a muchas problemáticas semejantes a las discutidas en este volumen por 
Marlett. entre estos retos analíticos, se encuentra la indicación del material verbal que no 
pertenece al cmiique iitom, o bien, de manera aún más significativa, la división que 
es necesario trazar para indicar diferentes tipos de unidades gramaticales o de prosodia 
entonativa de la lengua. con el propósito de orientar en el manejo de estos desafíos, el 
compilador propone varias convenciones. la señalización del material verbal ajeno al 
cmiique iitom se resuelve usando comillas dobles (“ ”), ya sea para señalar el cambio 
de código al español, o bien para indicar el uso ad hoc de palabras hispanas, tales como 
“manzana”. de manera muy original, Marlett propone el uso de pequeñas marcas de 
separación subescritas (⌞⌟), para encerrar expresiones seris que constituyen compues-
tos de muchas palabras, o bien expresiones fijas e idiomáticas del cmiique iitom. estas 
pequeñas marcas de separación aparecen en todos aquellos casos en que resulta crucial 
enlazar el texto en seri con la traducción libre al inglés para darle pistas al lector sobre el 
complejo proceso de traducción. un ejemplo revelador que ilustra esta convención es la 
expresión seri ⌞Ziix xiica quih caai⌟ que contiene cuatro palabras, una de ellas signi-
fica ‘cosa’, una más es la nominalización transitiva del verbo ‘hacer’ y, por si fuera poco, 
incluye una palabra funcional que agrega definitud. esta expresión seri fija y multifrasal 
es traducida por el compilador con una sola palabra inglesa que corresponde al vocablo 
“Creator” de dicho idioma. Por otro lado, las oraciones complejas como las cláusulas 
adverbiales y las unidades conversacionales son divididas sistemá ticamente en el texto 
en seri. asimismo, las unidades conversacionales se separan de las fórmulas citadas que 
las preceden o las siguen. todas estas decisiones analíticas tomadas para editar el texto 
en seri se explican cuidadosamente por el compilador; una práctica a menudo difícil de 
conseguir en este género de literatura académica conformada por las colecciones de tex-
tos glosados dedicadas a estudiar lenguas subdocumentadas.

una innovación admirable que ofrece el volumen es la introducción de una cuarta 
línea al bloque del interlineado. esta cuarta línea tiene como fin conectar las palabras de 
los textos con el léxico compilado en el diccionario trilingüe seri-español-inglés. así, la 
cuarta línea del glosado interlineal proporciona la forma de cita de la palabra tal como 
se encuentra en la edición más reciente del diccionario antes mencionado (M. Moser y  
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s. Marlett, 2010). una vez más, el compilador enlista pormenorizadamente las conven-
ciones adoptadas para este propósito. Por ejemplo, los temas plurales de tipo portman-
teau aparecen antes de los paréntesis angulares (<); mientras que el tema singular apa-
rece después de esta convención. Ésta se puede ilustrar a través del par de palabras seris 
xiica < ziix, donde la primera forma en cmiique iitom proporciona la forma plural 
de “things”; mientras que la segunda forma ofrece la forma singular para este mismo 
significado. la misma convención se utiliza en otros contextos donde puede ser útil para 
encontrar la entrada principal en el diccionario; e inclusive una subentrada del mismo. 
además, la cuarta línea también introduce palabras seris que, por la continua revisión y 
actualización de la investigación sobre el léxico del idioma, no se encuentran en la edi-
ción más reciente del diccionario, pero deberían aparecer ahí. tales palabras se indican 
con un signo de número (#). ese es el caso de la palabra #ctolcö, la forma nominalizada 
de sujeto que se utiliza en las cláusulas relativas pertinentes y que constituye, además, 
una forma muy conocida y utilizada en seri para expresar “to huddle”. como es usual 
en otras colecciones de texto acompañadas de un glosado gramatical, la última línea del 
interlineado presenta la versión libre en una lengua extremadamente bien documentada, 
a menudo colonial, cuyo privilegio en este volumen se le otorga al inglés.

a diferencia de otras colecciones sobresalientes de textos glosados sobre lenguas na-
tivas de américa publicadas recientemente (Kondic, 2016; stenzel y franchetto, 2017), 
el volumen compilado por Marlett contiene un extenso capítulo dedicado a discutir las 
convenciones adoptadas para glosar gramaticalmente el cmiique iitom. de ahí que el ca-
pítulo seis del libro muestre el gran interés del compilador por explicar pormenorizada-
mente las decisiones gramaticales que fueron tomadas para analizar el habla natural del 
seri. este capítulo está organizado a partir de dos ejes: las clases de palabra del idioma 
bajo estudio y las convenciones de glosado requeridas para analizar dichas categorías. 
Marlett recalca que su principio fundamental en el proceso de glosado consistió en darle 
prioridad a la claridad mucho más que a la brevedad. como resultado de este principio 
general, muchas de las glosas son realmente extensas, empero increíblemente valiosas 
para los lingüistas interesados en comprender la compleja morfología del cmiique iitom. 
si bien Marlett trata de apegarse al máximo a las sugerencias hechas en el compendio de 
reglas de glosado de leipzig, así como a la propuesta de lehman (2018), agrega cambios 
sustanciales a ambos trabajos seminales. entre las convenciones ampliamente conocidas 
sugeridas en dichos trabajos a las que se apegó Marlett, se encuentran el uso del guion 
(-) para indicar fronteras de afijos; no obstante, si y sólo si es posible trazar claramente 
una división morfémica; así como el signo de igual (=) que señala la frontera de clíticos. 
este par de convenciones aparece tanto en la segunda línea que muestra las divisiones 
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morfémicas como en la tercera línea que muestra las glosas gramaticales de los mismos. 
en los casos donde los prefijos pierden sus vocales, de todos modos se usa el guion para 
separar morfos, aunque esta decisión analítica obliga a dejar alomorfos que sólo tienen 
consonantes en la segunda línea del texto en seri. en cuanto a las vocales y las conso-
nantes epentéticas, éstas se incluyen arbitrariamente en los morfemas y no se indican 
como tales, ni en la primera línea del texto seri, ni tampoco en la segunda línea que ofre-
ce la división morfémica. esta manera de proceder para mostrar el material del cmiique 
iitom le recuerda al lector que las dos primeras líneas del interlineado no ofrecen formas 
subyacentes; una práctica acorde con la primera decisión tomada por el compilador para 
organizar el glosado interlineal.

Por otro lado, Marlett propone algunas convenciones aún más novedosas en la ter-
cera línea del glosado que ofrece tanto las glosas léxicas como gramaticales. las prime-
ras están destinadas a la traducción inglesa del texto en cmiique iitom; mientras que 
las segundas analizan gramaticalmente el seri. Por ejemplo, utiliza los dos puntos (:) 
para indicar la fusión de morfemas vocálicos. la misma convención se utiliza cuando 
el guion provocaría la falsa impresión de una división morfémica. dado este manejo 
de la fusión entre morfemas, muchas palabras formadas claramente por dos de ellos no 
aparecen divididas en dos morfos; en tales casos, el compilador ha preferido indicar la 
fusión morfémica a través de los dos puntos. así, la convención de los dos puntos cumple 
la función de alertar al lector de que dos morfemas están involucrados en muchas pala-
bras del seri. este es el caso para la palabra iti, “on it”, formada por el prefijo de tercera 
persona del poseedor, así como por una raíz que inicia con una vocal “vacía” como se 
representa en Vti. dada esta decisión de glosado, la palabra iti lleva dos glosas reunidas 
en una sola mediante los dos puntos, como se muestra en la glosa para dicha palabra: 
iti “3.poSS:Sup”. asimismo, a través de los dos puntos, se pueden indicar tanto la glosa 
gramatical como la glosa semántica. en el ejemplo antes citado, primero aparecen las 
abreviaturas gramaticales de tercera persona del poseedor a las que le sigue la abrevia-
tura Sup que codifica el concepto topológico de superposición; un concepto semántico 
aproximado al significado que expresa el vocablo “on” de la lengua inglesa. el compi-
lador sigue la norma sugerida en la guía de glosado de leipzig consistente en utilizar 
el punto (.) para unir las glosas de los morfemas que requieren más de una palabra en 
inglés, ya sea que se trate de una glosa léxica o gramatical. siguiendo esta convención, la 
palabra cmiique aparece con dos ítems léxicos del inglés en la tercera línea del análisis 
interlineal: “Seri.person”. este tipo de glosado también indica que la palabra cmiique 
no tiene un uso adjetival en seri; es decir, no puede emplearse para traducir una frase 
nominal hispana como “una casa seri”. el punto también resulta de mucha utilidad para 
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glosar morfemas del seri que codifican múltiples funciones gramaticales como es el caso 
del paradigma de prefijos de modo. siguiendo esta convención, el prefijo enfático de rea-
lis xo- se glosa como “rLS.emph”; mientras que el irrealis independiente si- lleva la glosa 
“irr.i”; finalmente el irrealis dependiente po- toma la glosa “irr.d”. 

Respecto a la diagonal (/), ésta se utiliza cuando dos o más glosas léxicas del inglés 
son requeridas por una misma forma en seri. tales glosas del inglés representan dis-
criminaciones de significado relevantes y, por ende, se separan a través de la diagonal. 
apoyándose en esta convención, el compilador indica, de una manera muy sofisticada 
e inusual en el glosado léxico de lenguas subdocumentadas, el sentido que él considera 
como más básico para la palabra seri. este procedimiento de glosado léxico, de gran 
utilidad para los hablantes de inglés, se ilustra con la palabra seri hant, omnipresente 
en el habla natural del cmiique iitom. a esta palabra, el compilador le asigna el sentido 
básico de “land”, inclusive cuando también puede tener otros significados como “Earth”, 
“place” y “year”. además, esta misma palabra puede emplearse en varias expresiones y 
contextos sin el artículo de una forma adverbial donde se acerca más bien al significado 
de “down”. en todos estos casos, la extensión semántica se indica colocando primero el 
presunto significado básico al que después le sigue la diagonal; después de la diagonal 
aparece el significado más preciso y adecuado para el contexto de la cláusula que se 
está glosando y traduciendo. el manejo de esta polisemia del seri teniendo como meta el 
idioma inglés, produce glosas como “land/down”, “land/Earth”, “land/place”, o “land/
year”. en palabras del propio compilador el tratamiento de múltiples sentidos de una 
misma palabra en cmiique iitom en relación al inglés no resulta extremadamente difícil, 
ya que las glosas son provistas automáticamente por una base de datos. Por lo tanto, las 
glosas que representan extensiones semánticas se insertan automáticamente y el analista 
las puede quitar manualmente a través de la edición. Marlett comenta que la diagonal 
no forma parte de las convenciones de las reglas de glosado de leipzig, sin embargo se 
propone usarla de manera idéntica en lehmann (2018).

la anotación de operaciones morfofonológicas en las raíces y los temas del seri se rea-
liza separando las glosas gramaticales de las glosas léxicas mediante la diagonal inversa 
(\), al igual que se sugiere en las convenciones de leipzig. de manera que cuando una 
raíz o un tema sufren operaciones morfofonológicas como acortamiento, ablaut, o al-
gún tipo de mutación, como resultado de una operación gramatical, Marlett recurre a la 
diagonal inversa tanto para indicar la categoría gramatical que dispara el cambio como 
para separarla de la glosa propiamente léxica de la raíz. a lo largo del libro, aparecen 
múltiples ejemplos que presentan esta convención con el fin de señalar la abundante 
morfofonémica mostrada por las raíces y temas del cmiique iitom. un ejemplo adecuado 
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es el morfo prevocálico de la voz pasiva p-, que induce ya sea acortamiento vocálico de 
la raíz o provoca ablaut. Bajo esta forma de proceder, la palabra yo-p-ezi, “s/he was 
defeated”, es glosada como “rLS.yo-pSSv-pSSv\defeat”. en este caso, las abreviaturas gra-
maticales junto con la diagonal inversa informan al lector de que este prefijo pasivo en 
seri incluye una operación gramatical que dispara cambios en la forma de las raíces. la 
forma subyacente de la raíz corresponde a izi; sin embargo, la forma superficial de la 
raíz después de la implementación pasiva es ezi, como se muestra en yopezi, “s/he was 
defeated”. dado que las formas subyacentes de los morfemas no son proporcionadas ni 
en la primera ni en la segunda línea del texto en seri, la forma subyacente no aparece en 
ninguna de estas dos líneas. otra operación morfológica que genera muchos cambios 
en las raíces del seri es la pluralización. la forma singular de xazoj, “Puma.concolor”, 
requiere de dos modificaciones cuando toma el sufijo plural -c. Por un lado, pierde la se-
gunda sílaba y, por otro lado, sufre la mutación consonántica de j a l produciendo la forma 
plural xazl-c. la doble modificación de la raíz no se glosa explícitamente; pero la glosa 
“Puma.concolor\num-pL” que lleva la diagonal inversa da cuenta de ambas modificacio-
nes de la raíz. en consecuencia, la diagonal inversa se encarga de indicar los cambios 
morfofonémicos de las raíces disparados por una o más operaciones gramaticales.

a diferencia de la propuesta de lehmann (2018) de utilizar los paréntesis redondos 
( ) para indicar la ausencia de material fonético de una categoría gramatical, Marlett 
prefiere indicar el glosado de este tipo de categorías en paréntesis rectangulares [], ape-
gándose así a las convenciones de leipzig. una decisión que me parece muy acertada 
dado que los paréntesis rectangulares se han convertido en la convención preferida en 
muchos trabajos lingüísticos modernos para señalar las unidades gramaticales o se-
mánticas que no se expresan fonéticamente. adicionalmente, el compilador argumenta 
que la carencia de realización fonética puede deberse a situaciones fonológicas como la 
elisión, o bien residir en factores morfológicos como es el caso para los alomorfos nulos. 
es más, Marlett defiende que este tipo de anotaciones depende crucialmente de la teo-
ría morfológica que el analista haya elegido para estudiar el idioma, lo cual considero 
absolutamente cierto. en cuanto a la marca de interrogación única (?) en una glosa, 
ésta se utiliza para indicar que aún no se ha determinado la glosa apropiada para dicho 
morfo, a pesar de que la unidad en cuestión sí logre entenderse cuando ocurre en expre-
siones idiomáticas. un ejemplo muy interesante para ilustrar esta última convención lo 
ofrecen varias palabras seris que aparecen en la expresión que describe “la catástrofe”. 
la frase idiomática que designa este evento en seri corresponde a ⌞Hant haaco tama⌟, 
la cual se traduce al inglés como “The Catastrophe happened”. dentro de esta frase fija 
las palabras haaco y la raíz ama se glosan solamente con una marca de interrogación, 
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dado que no tienen significados realmente atestigüados cuando ocurren de manera se-
parada e independiente. en contraste, la convención de usar dos marcas de interroga-
ción (??) sirve para dejar claro que el significado o la función del morfo en cuestión se 
desconoce por completo. con respecto a los paréntesis angulares (< >), se usan para 
indicar infijos. finalmente, el punto y coma (;) aparece entre dos glosas de un morfe-
ma portmanteau como las formas plurales que no cuentan con otra codificación para  
el plural afijal, a pesar de que la marcación del plural es extremadamente común en el 
idioma. el punto y coma cubre, por lo tanto, los casos donde una palabra del seri mues-
tra un supletivismo fuerte, en términos de la morfología más clásica. un ejemplo om-
nipresente que muestra esta convención es la palabra comcaac glosada como “Seri.
person;pL” cuyo significado es “Seri people”.

dado que el compilador discute explícitamente sus propias decisiones de glosado tan-
to léxico como gramatical con respecto a las convenciones propuestas en las reglas de 
leipzig y lehman (2018), las ventajas o las desventajas de su decálogo son bastante com-
prensibles y podrán ser evaluadas en el futuro por los lingüistas de campo que trabajan 
sobre estos temas. si bien, a primera vista, el profuso número de convenciones usadas por 
Marlett podría parecer poco práctico, la propuesta de este compilador ofrece una manera 
de proceder sistemática y consistente para distinguir fenómenos lingüísticos que de otra 
manera serían invisibles para los lectores. en especial para aquellos que son apasionados 
morfólogos de lenguas con un alto grado de supletivismo y fusión, así como para estu-
diosos de idiomas que manifiestan una notable carga funcional de morfofonémica, tanto 
en las raíces y los temas como en los afijos mismos.

la segunda y la tercera parte del libro tituladas “Stories in which Animals Talk” y 
“Other Traditional Stories” respectivamente, están dedicadas a satisfacer al público devo-
to del arte verbal nativo de las américas. la segunda parte incluye tres narrativas cortas 
que dan vida a un animal pequeño, ya sea el conejo o la chinche hedionda (“stinkbug”), 
quienes vencen a un animal mucho más grande y poderoso representado por el coyote o 
el puma. si bien este tema literario es común a muchas culturas del mundo, Marlett des-
taca que a diferencia de otras culturas de norteamérica, en las narrativas seris el coyote 
no se presenta como el animal sabio, astuto e inevitablemente vencedor. Más bien en las 
historias comcaac, el coyote siempre termina engañado y acaba configurándose como el 
representante de la mofa en la comedia de enredos. la tercera parte presenta cinco cuen-
tos seris tradicionales que introducen al conejo de cola de algodón, al caballito de mar 
y al gigante huérfano, entre otros protagonistas destacados de la cultura comcaac. ex-
tensos documentos autobiográficos se ofrecen en la cuarta parte; mientras que la quinta 
parte del libro está dedicada a presentar material novedoso que no proviene de la ficción, 
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el cual incluye una sección muy divertida sobre adivinanzas de aves. finalmente, la sexta 
y séptimas partes del libro se destinan a ofrecer traducciones al cmiique iitom, entre las 
cuales se encuentran la fábula de esopo sobre el viento del norte y el sol.

de manera sobresaliente, cada una de las historias, ya sea tradicional o traducida, 
contiene cuatro secciones muy valiosas: un resumen en caso de ser relevante, la historia 
y algunas notas sobre la misma, la versión libre al inglés que en este compendio está 
acompañada de números en las cláusulas, o bien en los párrafos con el fin de enlazar 
las unidades textuales de dicho idioma con el texto cmiique iitom glosado gramatical y 
léxicamente, que aparece justamente al final de cada historia. Por si fuera poco, además 
la versión inglesa está ilustrada por hermosos dibujos anclados culturalmente que fueron 
realizados por cathy Moser, la esposa del compilador, en sus años mozos. de particular 
interés es la sección titulada “historia y notas sobre el texto”. en esta sección se proporcio-
na información detallada acerca de las fechas y los lugares donde el texto fue recopilado 
y grabado por vez primera, quiénes fueron los narradores y también quién se encargó de 
la correspondiente transcripción. el compilador aprovecha esta sección para agradecerles 
a sus suegros, edward W. Moser y Mary B. Moser, el haber recabado, grabado y transcrito 
muchas de las narraciones incluídas en este volumen. igualmente, la sección de historia 
y notas proporciona información sobre las primeras publicaciones de los textos en foros 
académicos, o bien reporta si la historia ha sido utilizada para fines de alfabetización en 
la lengua originaria en las comunidades seris. aún más, en esta sección, el compilador 
discute nutridamente todos los problemas con los que se enfrentó al crear los títulos de 
las historias seris tradicionales. el lector tomará consciencia de cómo batalló Marlett para 
titular de manera respetuosa en un estilo occidental muchos de estos relatos. crucial-
mente, para el público que quiera tener acceso a los audios, esta sección reporta el sitio 
donde las grabaciones originales están archivadas y disponibles para su consulta. entre 
los archivos ampliamente conocidos, Marlett cita el archivo de lenguas indígenas de 
américa latina (aiLLa por sus siglas en inglés), la fonoteca nacional de México, y final-
mente el propio sitio creado para este volumen con los materiales sonoros. con el propó-
sito de colaborar en el mantenimiento y la revitalización del cmiique iitom, muchas de 
las grabaciones ya están disponibles en apps de audio accesibles a las comunidades seris; 
mi mayor deseo es que estén funcionando y sean de agrado para los comcaac con el fin 
de que éstas puedan colaborar en la preservación del idioma ancestral. como ya lo men-
cioné, la última sección de cada historia presenta el texto seri meticulosamente glosado.

si bien todas las historias son inmensamente disfrutables y, por lo tanto, recomenda-
das, me gustaría cerrar esta reseña mencionando dos de mis favoritas para darle al lector 
una probadita de la narrativa oral cmiique. Me sacó una gran carcajada el cuento titula-
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do “How Rabbit tricked Coyote”. la historia habla de un coyote que andaba vagando so-
lito cuando de repente se aproximó a una cueva. en ese lugar vio a un conejo levantan-
do sus patas delanteras con mucha fuerza hacia el techo de la cueva. el coyote realmente 
se quería comer al conejo, pero no entendía por qué el conejo estaba en esa postura 
tan peculiar. entonces, el conejo engañó al coyote diciéndole “aquí estoy deteniendo el 
techo de esta cueva, en el momento en que deje de detenerlo con todas mis fuerzas, “la 
catastrófe” sucederá”. al escuchar tal comunicación, el coyote se asustó muchísimo y 
salió corriendo. dado que la historia es muy naïve, pero a la vez irreverente por mezclar 
un evento mitológico profundo de la cultura seri con una fábula mundana, el resultado 
es un poderoso cuento que le brinda al lector un placer instántaneo. “The Orphan Giant” 
constituye también una obra maestra del arte verbal tradicional. la historia retrata a 
un joven gigante que era huérfano, estaba totalmente desamparado, no tenía posesiones 
ni comida ni tampoco un lugar donde vivir. andaba por ahí como un animal más que 
como una persona. al crecer un poquito, no se sabe muy bien cómo, se encontró con 
siete esposas. Y, entonces, sucedió “la catástrofe” y todo en el mundo cambió, se convir-
tió en algo diferente. cuando terminó “la catástrofe” apareció entonces el arcoiris. la 
historia cuenta también que los diferentes colores del arcoiris son las mujeres que eran 
las esposas del gigante y el color hasta la cima de los siete colores es el joven gigante. se 
trata de una historia corta de la cultura seri, empero fundacional y llena de magia que, 
sin duda alguna, alienta al lector a devorarse el volumen completo.

además de proporcionarnos un conocimiento profundo y un gran deleite a través 
del arte verbal tradicional de una cultura ancestral, el volumen compilado por stephen  
a. Marlett constituye un testimonio elocuente de la gran dificultad de analizar gramati-
calmente y conseguir una buena traducción del material oral de lenguas subdocumen-
tadas. nos deja claro que esta tarea es aún más desafiante si el analista no domina la 
gramática de los idiomas nativos extremadamente bien, o si el lingüista no cuenta con  
la experiencia de un gran lexicógrafo que ha publicado exitosamente un diccionario 
de varias miles de entradas. la obra también hace patente que los lingüistas de hoy en 
día necesitan tener habilidades naturales para manejar sin reticencia las herramientas 
digitales requeridas que les permitan trabajar de manera consistente con una gran can-
tidad de datos. todas estas tareas encuentran verdaderas murallas chinas que cruzar en 
tiempos contemporáneos donde la hiperespecializacion de la disciplina lingüística es 
omnipresente, y donde tanto el desarrollo como el financiamiento, y la consecuente pu-
blicación, de proyectos longitudinales es cada vez más difícil de alcanzar. así que por 
todas estas razones, ovaciono calurosamente Words from Another World. A Collection of 
Analyzed Seri Texts, un trabajo fuera de serie logrado por stephen a. Marlett. 
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