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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 publicada 
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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Segunda entrega:  
el septentrión yutoazteca

A Second Delivery:  
Uto-Aztecan Languages 

 Spoken in Northern Mexico

1. Introducción

desde su primera publicación en el año de 1943, la revista Tlalocan ha tenido como cen-
tro de sus intereses dar a conocer el registro de las fuentes escritas y textos de tradición 
oral en lenguas originarias de México, guatemala y el suroeste de los estados unidos. 
este año 2023 se cumplen 80 años de la creación de la revista, por lo cual es un placer y 
un honor que en su aniversario se dedique un volumen con dos números a las lenguas 
del norte de México y a su diversidad. todo lo anterior, en el marco del decenio inter-
nacional de las lenguas indígenas del Mundo (idiL 2022-2032 por sus siglas en inglés) 
proclamado por la uneSco, el cual esperamos que tenga un inicio fructífero en pro del 
reconocimiento y reivindicación del estatus de las lenguas indígenas.

en esta ocasión se presentan textos recopilados durante trabajo de campo por diver-
sos lingüistas, y como el título de esta presentación lo anticipa, todos los textos dan una 
muestra de una lengua perteneciente a la familia yutoazteca, la cual tiene una amplia 
presencia en el norte del país. cada artículo contiene un resumen conciso del estado 
de la documentación en dicha lengua, además de un texto oral transcrito y acompa-
ñado de sus glosas lingüísticas. de esta manera, es nuestra intención contribuir a la 
visibilización de la diversidad lingüística nacional y, de manera abierta, invitar a otras 
investigadoras e investigadores a realizar labores de documentación en sus proyectos 
lingüísticos.

en este segundo número del volumen XXviii presentamos textos recopilados por in-
vestigadoras e investigadores de lenguas del norte de México como: pima bajo (pia), 
yaqui (yaq), ralámuli de Munérachi (twr), tepehuano/au’dam central de santa María 
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Magdalena de taxicaringa,1 y rarámuri de norogachi (tar). a continuación presentamos 
los detalles de las contribuciones recibidas para este número.2

2. Contribuciones

uno de los primeros reconocimientos que haremos al volumen XXviii es la favorable 
respuesta que tuvo su convocatoria abierta centrada en lenguas del norte de México. el 
primer número publicado en junio de 2023 cuenta con seis artículos, mientras que este 
número del volumen XXviii contiene cinco. en el mapa 1 podemos identificar los luga-
res donde se hablan las lenguas estudiadas en los artículos que se presentan aquí.

1  Ethnologue reconoce y lista tanto la variante de tepehuano del sureste (iso 639-3 stp) como la del 
suroeste (iso 639-3 tla). sin embargo, de acuerdo con los autores del texto, ninguno de estos códigos corres-
ponde a la variante central por lo que tampoco proporcionamos su código.

2  la estructura general del volumen sigue un mismo formato característico de la revista Tlalocan.  
además, cada artículo usa una misma estructura:  1. el grupo y su lengua, 2. características de la lengua, 
3. Representación gráfica, 4. estado de la documentación, y 5. acerca del texto. Para una descripción más a 
fondo de los contenidos de cada sección, puede consultarse la presentación “un recorrido lingüístico septen-
trional” del volumen XXviii-1 de esta revista.

pima bajo de Kipor, Yécora, sonora

rarámuri central de norogachi, chihuahua
yaqui de vicam, sonora

ralámuli cumbres de Munérachi, chihuahua

au’dam de santa María Magdalena de taxicaringa

Mapa 1. comunidades donde se hablan las lenguas del volumen XXviii-2
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la primera contribución lleva por título “el Júpkila: una historia que cuentan los pi-
mas bajos” y es presentada por José abel valenzuela y Zarina estrada fernández. la na-
rración corre a cargo de Blanca Rentería galaviz, hablante de la lengua pima del Kipor, 
Yécora, sonora. los autores presentan una historia mítica entre la sociedad pima, cuyo 
protagonista es el ser llamado el júpkila, una criatura con características de humano y de 
ave que en tiempos remotos acechó a los o’ob en su territorio. la selección del texto es 
de relevancia para los estudios comparativos dado que, aunque con diferentes nombres, se 
puede encontrar esta historia entre otros grupos del norte de México y sur de estados uni-
dos, entre ellos los tohono o’odham, quienes también hablan una lengua tepimana, rama 
de la familia yutoazteca a la que pertenece del pima bajo. además de la historia, en el ar-
tículo los autores listan algunos de los registros documentales históricos sobre el llamado 
pima bajo, así como también describen sus propios avances en la documentación de esta 
lengua en un acelerado y avanzado proceso de desplazamiento lingüístico.

el segundo artículo se titula “Jiak jammutta etejoi. Historia de una mujer yaqui” y 
es presentado por lilián guerrero valenzuela. en la introducción al texto, la autora hace 
una recapitulación exhaustiva y puntual de los estudios descriptivos que existen a la fe-
cha para el yaqui, así como también destaca algunos rasgos gramaticales necesarios para 
entender a cabalidad el relato. la autora enfatiza la importancia de las historias de vida 
en la documentación de una lengua dado que estas entrelazan de manera orgánica la 
subjetividad del hablante con explicaciones de prácticas culturales, tradiciones y visiones 
del mundo social. en el texto la narradora, aurelia Mendoza, cuenta su historia de vida 
como mujer yaqui en un orden cronológico, comenzando desde el momento en que la 
partera la recibe, seguido del recuento familiar de cada uno de sus hermanos, padre y 
madre. el relato, además, está cargado de términos de parentesco y de nombres de car-
gos, lo cual nos introduce de lleno a la vida y cultura yaqui.

el tercer artículo lleva por título “el nawésali: cohesión social entre la población 
ralámuli (tarahumara) de Munérachi” con Édgar adrián Moreno Pineda como el autor de 
la presentación e introducción del texto y antonio Recaláche Químare como el ejecutor 
del nawésali (consejo). este tipo de evento comunicativo, señala el autor, es de especial 
relevancia para la sociedad ralámuli pues a través de él la autoridad tradicional (silía-
me) brinda pautas de comportamiento para la reproducción de la identidad ralámuli, 
todo esto con el eje rector del ‘pensar bien’. la selección del nawésali como muestra de la 
documentación del ralámuli de Munérachi refleja un compromiso con el registro de ha-
bla espontánea y con la descripción de prácticas culturales para las cuales el lenguaje es 
pieza clave. en el artículo, el autor lista los estudios relevantes para la variante cumbres 
del tarahumara, así como proporciona la información acerca de la manera en que se 
recopiló el texto.
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la cuarta contribución lleva por título “el burro y el león: primer análisis morfológico 
de un texto del tepehuano central de santa María Magdalena de taxicaringa”, con intro-
ducción y análisis de gabriela garcía salido, Miranda amairany flores cházaro y Manuel 
andrés Pérez-Pérez. la narración es por parte de gregorio gonzález díaz, con Martina 
de la cruz Barraza como su interlocutora principal. el texto que presentan las autoras 
y el autor pertenece al género discursivo sapauk (sapook en o’dam), el cual concentra 
tanto características de los mitos, narraciones de creación, cuento, entre otros. uno de 
los aportes más importantes de este artículo reside en que se trata de la primera mues-
tra analizada de la variante central; tradicionalmente se habían hecho aportes sobre el 
tepehuano del sureste (o’dam) y el tepehuano del suroeste (au’dam), pero no acerca 
del tepehuano central (au’dam central). el artículo representa un primer acercamiento a la 
exploración de esta variante poco estudiada con respecto a las otras de la lengua, y con 
esto se abre la posibilidad a la comparación de textos de estas lenguas publicados en la 
revista Tlalocan.

en la quinta y última contribución titulada “el saber colectivo del tesgüino rarámuri: 
una mirada lingüística a norogachi”, me complace presentar una serie de tres textos 
interrelacionados, los cuales tienen como hilo conductor el tesgüino rarámuri, una be-
bida fermentada conocida como batáli o suwí en la propia lengua.3 esta bebida es un 
elemento central en la sociedad rarámuri dado que es tanto usada en ceremonias, ritua-
les, así como en el mantenimiento de instituciones sociales como el trabajo colectivo y 
la reciprocidad. en el artículo también se hace una revisión de los registros existentes 
con respecto a la descripción lingüística y la documentación del rarámuri en su variedad 
central. una novedad en este artículo es que los textos pueden accederse en su versión 
audiovisual subtitulada en el sitio web del autor, lo cual constituye una invitación a la 
divulgación de estos materiales en más de un formato.

en el tenor de dar a conocer la documentación lingüística realizada con poblaciones 
del norte de México, resulta menester contar con las publicaciones recientes en esta área. 
lucero Meléndez guadarrama nos presenta una reseña descriptiva del libro Historias de 
creación y destrucción. Cosmología o’dam a través del sapook, un género discursivo, 
publicado en 2022 por la universidad nacional autónoma de México y cuyos autores son 
antonio Reyes, gabriela garcía salido y elizabeth soto gurrola.

con las cinco contribuciones y la reseña de este volumen XXviii, número 2, continua-
mos con la firme convicción de que es necesario visibilizar la diversidad lingüística del 

3  como editor invitado de este volumen XXviii-2, me resulta indispensable agradecer a la directora de 
la revista, carolyn o’Meara, por fungir como editora de esta contribución, por sus aguzados comentarios a la 
misma y por llevar a cabo el proceso de revisión doble ciego por pares. así también por todos sus consejos y 
sus enseñanzas en esta labor editorial tan poco reconocida, pero tan imprescindible en el mundo académico.
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norte de México y la variedad de proyectos tanto de documentación como de descripción 
lingüística llevados a cabo en esta área del país. de igual manera, enfatizamos las cir-
cunstancias adversas en las que las y los lingüistas, antropólogos y demás investigadores 
sociales debemos trabajar en estas regiones debido al crimen organizado y la violencia 
imperante de las últimas décadas, así como también invitamos a otros investigadores a 
no descuidar de nuestro trabajo la visibilización de los complejos escenarios de violencia 
física y discriminación que los habitantes de las comunidades han resistido. un área 
como la del norte de México, con una gran diversidad y un mayor desconocimiento de 
la misma, necesita de acciones que potencien el mantenimiento de esta, en lugar de su 
acelerada desaparición por desplazamiento. Para ello, es necesario dar a conocer las cir-
cunstancias de discriminación, de racismo y de violencia sistémica que pueden obligar 
a una comunidad a dejar de usar su lengua; y por otro lado, las circunstancias adversas 
que pueden orillar a los investigadores sociales a abandonar el trabajo en esta área.

Jesús Villalpando Quiñonez
iia-unam

editor invitado del volumen XXviii-2
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El Júpkila: una historia  
que cuentan los pimas bajos1

The Hupkila: A Story  
told by the Piman People

José abel valenzuela Romo2

Zarina estrada fernández3

Blanca Rentería galaviz4

Resumen 
este artículo es una contribución a la documentación, descripción y análisis de materiales discursivos 
del pima bajo, una de las lenguas nativas del noroeste de México que muestra un grave desplazamien-
to lingüístico y cultural. los estudios sobre esta lengua son relativamente escasos, en particular aque-
llos que abordan muestras discursivas de la lengua, ya que casi no existen publicaciones que propor-
cionen un análisis y además incluyan un texto adjunto a la publicación (estrada y oseguera, 2015). 
el material discursivo discutido en este artículo es un discurso oral del pima bajo de sonora, docu-
mentado en 2020 con la ayuda de una de las últimas hablantes. el texto, titulado El Júpkila, trata de 
una historia mítica muy conocida entre los pima bajo, que habla de un ser mitad humano y mitad 
animal parecido a un halcón, pero de grandes dimensiones, que robaba mujeres y mataba personas. 

Palabras clave: pima bajo, discurso mítico, yutoazteca, Yécora.

Summary
this article is a contribution to the documentation, description and analysis of discursive materials 
from Pima Bajo, one of the native languages spoken in northwest Mexico that shows serious lin-
guistic and cultural displacement. studies on this language are relatively scarce, particularly those 
that address discursive samples of the language, since there are almost no publications that provide 

1 este texto forma parte del acervo derivado de las actividades del doctorado en Humanidades de la 
universidad de sonora. el trabajo de documentación lingüística para esta lengua fue posible gracias al finan-
ciamiento otorgado por el fondo nacional para la cultura y las artes (fonca, 2020) y los estímulos fiscales 
para la cultura y las artes del estado de chihuahua (eka, 2021).

2 compilación y análisis | doctorado en Humanidades, universidad de sonora y escuela de antropología 
e Historia del norte de México (eahnm) | josvarah@gmail.com

3 Revisión y análisis | universidad de sonora | zarinef@gmail.com
4 narración | colaboradora y hablante del pima bajo de sonora.
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an analysis and also include a text attached to the publication (estrada and oseguera, 2015). the 
discursive material discussed in this article is an oral discourse from Pima Bajo spoken in sonora, it 
was documented in 2020 with the help of one of the last speakers. the text, titled El Júpkila, is about 
a mythical story well known among the Pima Bajo, which speaks of a half-human and half-animal 
being similar to a falcon, but of large dimensions, who stole women and killed people.

Keywords: Pima Bajo, mythical discourse, uto-aztecan, Yécora.

Introducción

la documentación sobre las prácticas discursivas en pima bajo es escasa. son pocos los 
materiales existentes de esta lengua que se encuentran accesibles al público en general, 
ya sea en repositorios digitales5 o materiales impresos (estrada y oseguera, 2015). el 
texto presentado en este artículo constituye una muestra de discurso actual documentado 
bajo una metodología de elicitación experimental en 2020. esta contribución tiene como 
objetivo poner al alcance de las nuevas generaciones un texto del pima bajo hablado en 
Yécora, sonora. el texto muestra una narración mítica muy conocida entre los pimas 
bajos de mayor edad, la cual habla sobre un animal mitad humano y mitad animal 
que se robaba a las mujeres y mataba a la gente; a este personaje mítico se le denomina  
el Júpkila. Por la situación de desplazamiento lingüístico-cultural que presenta la comu-
nidad pima, actualmente las generaciones jóvenes ya no conocen esta historia.

el artículo está dividido en siete secciones, además del texto completo en pima bajo, 
la traducción libre al español y el texto con cortes prosódicos acompañado de las glosas 
morfosintácticas. el segundo apartado, titulado “los pimas bajos y su lengua”, muestra 
información general con relación a la población pima. el tercer apartado, “característi-
cas de la lengua”, presenta algunos rasgos gramaticales que ayudarán a entender el resto 
del texto. el cuarto apartado, “Representación gráfica”, es una breve caracterización de 
las convenciones gráficas utilizadas para escribir la lengua. el quinto apartado, titulado 
“situación actual de la documentación lingüística del pima bajo”, presenta los materiales 
identificados para esta lengua y el lugar donde se les puede encontrar; el sexto apartado, 
“nuevos aportes a la documentación lingüística del pima bajo”, habla sobre los proyectos 
de documentación lingüística de pima bajo más recientes, de los cuales procede el texto 
que se incluye en este artículo. Por último, en el séptimo apartado, “acerca del texto”, 
proporcionamos información general concerniente a la obtención de la muestra discur-

5 el Repositorio de lenguas del noroeste de México <www.masad.uson.mx> y el Repositorio de lenguas 
de chihuahua <www.repositoriodelenguas.com> resguardan algunos ejemplos de muestras discursivas.
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siva, así como algunas consideraciones de la temática general del texto y la organización 
de las glosas morfosintácticas. 

Los pimas bajos y su lengua

el pima bajo actualmente es hablado por un grupo de personas que habitan en la sierra 
Madre occidental, entre los estados de sonora y chihuahua. en el estado de chihuahua, 
los pimas se encuentran distribuidos principalmente en dos municipios: Madera y temó-
sachi, mientras que en el estado de sonora residen en el municipio de Yécora. 

el pima bajo es una lengua perteneciente a la familia yutoazteca, específicamente a la 
rama tepimana.6 de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía (inegi, 
2020), existe un total de 1037 hablantes. el instituto nacional de lenguas indígenas 
(inaLi, 2009) distingue tres variantes, cada una registrada como una variedad lingüística 
diferente: variedad norte, variedad sur y variedad este. la del norte es hablada en el mu-
nicipio de Madera en chihuahua, la del sur en el municipio de temósachi, chihuahua, y 
finalmente la del este en el municipio de Yécora, en sonora. 

el área donde los pimas se encuentran asentados es conocida como la Pimería (gon-
zález, 1977: 7). el término surgió para nombrar la zona donde habitaban diferentes gru-
pos indígenas entre ellos los actualmente conocidos como pimas. debido a la diversidad 
geográfica, ecológica y cultural de la zona, los españoles dividieron el territorio en Pime-
ría alta y Pimería Baja. la primera comprendía las tierras desérticas que iban desde el 
río san Miguel hasta el río gila, en lo que actualmente corresponde al noreste de so-
nora y el suroeste de arizona; la segunda correspondía al territorio comprendido entre 
el origen de los cauces bajos de los ríos sonora, Matape y Yaqui hasta la sierra Madre 
occidental, es decir, el este de sonora y el oeste de chihuahua (Hope, 2006: 6). el mapa 
en la siguiente página muestra la ubicación de algunas comunidades pimas situadas entre 
estos dos estados.

con relación a la situación de vitalidad de esta lengua, la uneSco (2003) menciona 
que los parámetros utilizados para catalogar la situación de vitalidad de una lengua son 
seis: extinta, situación crítica, seriamente en peligro, en peligro y vulnerable. el pima 
bajo se encuentra catalogado como en situación crítica, es decir, se trata de una lengua 

6 Pertenecen a la rama tepimana: el tepehuano del norte, tepehuano del sur o sureste, el o’otam/o’odham 
(antes pápago), el pima bajo y el tepecano, este último actualmente extinto. en lewis, simons y fennig 
(2014), el pima bajo se identifica con la sigla iSo 639-3:pia. el código que glottolog asigna es pima1248 
<https://glottolog.org/resource/ languoid/id/pima1248>.
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Mapa 1. ubicación geográfica de la Pimería Baja.

con muy pocos hablantes de más de 60 años. esta condición de desplazamiento lingüís-
tico y cultural que presenta el pima bajo requiere una intervención seria en materia de 
documentación lingüística que ayude a los trabajos lingüístico-descriptivos y permita co-
nocer el funcionamiento de esta lengua propiciando la elaboración de materiales didác-
ticos, pero también poner a la mano los materiales documentados al público en general 
y en especial a los pimas que buscan revitalizar su lengua. 

Características de la lengua

en cuanto a sus características morfosintácticas, el orden de constituyentes más frecuente 
en esta lengua es sujeto-objeto-verbo (Sov), como está reportado para muchas de las len-
guas pertenecientes a la familia yutoazteca (langacker, 1977). sin embargo, este orden se 
puede alterar por factores de índole pragmático. en la morfología verbal, el pima bajo es 
una lengua que no distingue entre tiempo y aspecto, sino entre eventos realizados (per-
fectivo) y eventos no realizados (imperfectivo), así como se caracteriza por las formas co-
rrespondientes al completivo, terminativo, prospectivo, irrealis, entre otros (estrada, 2014; 
shaul, 2000). a continuación se incluye un ejemplo que muestra parte de la morfología 
aspectual del pima bajo utilizando el verbo no’ok ‘hablar’.



el Júpkila: una historia que cuentan los pimas bajos 21

vol. xxviii | núm. 2 | otoño-invierno | 2023 | pp. 17-50 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

(1) Morfología aspectual en pima bajo (estrada, 2014: 70)

 nook habitual/imperfectivo
 nook-ia probabilidad
 nook-im continuo/progresivo
 nook-va completivo
 noo perfectivo
 nook-im-tad continuo remoto

el pima bajo tiende a ser una lengua aglutinante con uno a tres sufijos por palabra o 
raíz. Muestra un sistema de alineamiento nominativo-acusativo que se corrobora en las 
formas pronominales y determinantes, como se observa en la figura 2.

Pronombres sujeto Pronombres no sujeto

Persona enfáticos o independientes Reducidos preverbales Prefijados al verbo

1Sg aani aan in-

am-

a-/∅-
tit-

mɨm-

a-/∅-

2Sg aapi aap

3Sg hɨg hɨg
1pL aatim aat

2pL aapim aap

3pL hɨgam hɨgam

figura 2. Paradigmas de pronombres personales (estrada, 2014: 188).

los ejemplos (2a y b) muestran los pronombres sujeto aan y aap, mientras que (2c) 
ejemplifica el pronombre objeto am- y el determinante objeto ɨk.

(2) a. aan am vak-ia.
  1Sg.SuJ Loc entrar-prob

  ‘Yo voy a entrar ahí.’

 b. aap tu’ut piees-tam.
  2Sg.SuJ bailar.pfv fiesta-Loc

  ‘Tú bailaste en la fiesta.’

 c. hɨgai am-aagi ɨk nɨi.
  3Sg.SuJ 2Sg.nSuJ-enseñar.impf det.obJ canción

  ‘Ella te enseña esta canción.’
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Representación gráfica

con relación a la fonología de esta lengua, en el pima bajo se registran diez vocales: cin-
co vocales breves /a/, /i/, /ɨ/, /o/, /u/ y cinco vocales largas /aː/, /iː/, / ɨː /, /oː/, /uː/. Por 
otro lado, posee catorce consonantes: /p/, /t/, /k/, /ʔ/, /b/, /d/, /g/, /v/, /s/, /h/, /m/, /n/, 
/r/ y /l/. a partir del inventario fonológico de la lengua, se determinó emplear la siguien-
te convención para representarla ortográficamente. se listan a continuación las grafías y 
sus equivalentes fonológicos.7

 fonema grafema fonema grafema

a, aː a, aa
i, iː i, ii
ɨ, ɨː ɨ, ɨɨ
o, oː o, oo
u, uː u, uu
p p
t t
k k
ʔ ’
b b

d d
g g
v v
s s
h h
m m
n n
r r
l l

figura 1. correspondencia fonema/grafema en la representación de la lengua.7

existen dos propuestas ortográficas oficiales para la escritura del pima bajo. una para 
la variante hablada en el estado de sonora y otra para las variantes del pima bajo habla-
das en chihuahua, ambas coordinadas y publicadas por el instituto nacional de lenguas 
indígenas (2015) como “norma de escritura de la lengua oishkam no’ok/oichkama 
no’oka”. 

aun así, puesto que este documento busca establecer un dialogo académico con es-
pecialistas o conocedores del pima bajo, para la escritura del texto que aquí se presenta 
se ha utilizado una escritura que da continuidad a la tradición de escritura académica 
utilizada en las investigaciones del pima bajo, la cual se apega a la fonología de la 
lengua.

7 Para la descripción articulatoria de los fonemas consonánticos del pima bajo véase estrada (2014: 27).
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Situación actual de la documentación lingüística del pima bajo

de acuerdo con estrada y oseguera (2015: 130), los materiales discursivos más antiguos 
documentados sobre el pima bajo son notas y transcripciones de algunos textos obtenidos 
por Brugge en 1958. estos se encuentran en la Biblioteca del Museo estatal de arizona, 
en estados unidos. los textos de Brugge corresponden a muestras de discurso de conte-
nido anecdótico. Por otra parte, Roberto escalante Hernández, antropólogo mexicano, 
incursionó en la zona de Yécora y realizó una documentación medianamente extensa 
de materiales narrativos en 1961. la obra de escalante y estrada (1993) da a conocer ese 
acervo lingüístico formado por 17 muestras discursivas de tipo historiográfico, folklórico, 
etnográfico, así como mitológico. 

Posteriormente, fueron varios los investigadores que hicieron trabajo de campo en el 
área: de Wolf entre 1965 y 1966 se interesó por los aspectos de aculturación léxica (Ba-
rreras, 1987); Hale (s. f.) entre 1964 y 1965 documentó material lingüístico del pima bajo 
en un intento por comparar esa lengua con el o’odham de arizona. después Hale (1977) 
y cornell (1971) documentaron parte de la variedad hablada en la localidad de ónavas, 
sonora. stover (1984) y saxton (1988) estudiaron el pima bajo hablado en Maycoba, 
guiados sobre todo por su interés misionero. finalmente, shaul (1994) incursionó en la 
misma área para compararla con el antiguo névome, lengua también tepimana actual-
mente extinta. 

en el cuadro 1 se puede apreciar de forma esquemática el listado del material que 
conforma el acervo discursivo disponible en pima bajo, desafortunadamente solo parcial-
mente resguardado en audio.

investigador años y lugar de obtención género discursivo
disponibilidad 

de los materiales

Brugge 1958, octubre (grabación 
proporcionada por la esposa 
del doctor voegelin). 
dialecto de Maycoba, grabado 
por david M. Brugge, Hermo-
sillo, sonora, junio 1958 (es in-
cierta la identidad del hablante 
que participó en la grabación 
de los materiales).

narrativo-anecdótico 
(4 textos, transcritos 
solo 2).

Material no publicado, 
se encuentra en manuscrito 
en la Biblioteca del Museo 
estatal de arizona. 

escalante 1959, Yécora, Maycoba y 
Pilares, sonora.

Histórico, etnográfico, 
mitológico, cuento, 
anecdótico-biográfico.

el acervo se encuentra 
publicado en escalante y 
estrada (1993).

cuadro 1. acervo discursivo del pima bajo según estrada y oseguera (2015: 130).
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investigador años y lugar de obtención género discursivo
disponibilidad 

de los materiales

de Wolf 1965, 1966, Yécora, sonora. experimental-
mitológico.

Material no publicado ni 
transcrito, se encuentra  
en el acervo de materiales  
de la universidad de sonora.

cornell 1977, ónavas, sonora. Material no publicado; 
sin embargo se discute 
en estrada 2000.

estrada 1991-1994, Yepachi, 
chihuahua.

conversación y cuento. Parte del material se encuen-
tra en estrada (1996 y 1998).

Barragán 2001-2003, tierra Panda, 
sonora.

Mitológico. Material oral no publicado.

estrada y 
Ramírez

2007, Yécora, sonora. textos de corte  
experimental.

solo uno se incluyó  
en Ramírez (2010).

estrada 2001-2012, Yécora, sonora. consejos, discurso 
procedimental  
y de corte experi-
mental.

Material en proceso de análi-
sis. acervo en la universidad 
de sonora, entre ellos  
“el hombre de la pera”.

estrada 2011-2012, Maycoba, sonora. Mitológico, 
etnográfico, cuentos.

52 textos actualmente en 
proceso de transcripción.

cuadro 1. acervo discursivo del pima bajo  
según estrada y oseguera (2015: 130) (continuación)

la documentación textual o discursiva presente en los trabajos de campo de Brugge 
se limita a cuatro textos de tipo histórico. escalante y estrada logran obtener muestras de 
tres distintos géneros discursivos: (a) histórico, autobiográfico y anecdótico; (b) etnográ-
fico; y (c) mitológico. Mientras que estrada (entre 1991 y 1992) con hablantes del área 
de Yepáchi, chihuahua, obtuvo muestras de la tradición mitológica de los pimas bajos 
(estrada y Martínez, 1995). desde entonces se han rescatado textos orales clasificables 
como: (i) históricos y autobiográficos; (ii) etnográficos; (iii) mitológicos; (iv) cuentos; 
(v) textos de carácter anecdótico; (vi) muestras conversacionales; (vii) consejos; (viii) 
procedimentales; y (ix) discursos mediante elicitación experimental. este último tipo de 
texto se obtuvo mediante la técnica de elicitación conocida como retelling en inglés, y 
consiste en solicitarle al colaborador que, una vez escuchada o leída la narración por 
primera vez, la vuelva a contar en sus propias palabras.
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Nuevos aportes a la documentación lingüística del pima bajo

el corpus de datos de donde se tomó el texto que se incluye en este artículo está integrado 
por cuarenta narraciones en pima bajo, documentadas durante 2019 y transcritas duran-
te el 2020 con financiamiento de dos proyectos derivados de la secretaría de cultura. el 
primero, “documentación de la tradición oral de los o’oba o pimas bajos”, fue financiado 
por el fondo nacional para la cultura y las artes (fonca) en el 2019. este proyecto posi-
bilitó conformar un corpus de material sonoro grabado con uno de los últimos hablantes 
de pima bajo. el segundo proyecto, “documentación y revitalización lingüística del pima 
bajo”, fue financiado por el Programa de estímulos fiscales para la cultura y las artes 
del estado de chihuahua durante el 2020; este posibilitó trabajar en la sistematización y 
glosado de las narraciones de todo el corpus.

Para la conformación del corpus de esta investigación se utilizó una metodología ex-
perimental, implementada anteriormente por la lingüista Zarina estrada fernández,8 la 
cual consistía en entregar al colaborador una historia de conocimiento general, para que 
fuera leída en español y posteriormente, una vez entendida, fuera grabada en pima bajo. 
Muchas veces, cuando el narrador ya conocía la historia, sólo veía el título y procedía a 
contarla sin necesidad de leerla. en otras ocasiones, cuando no la conocía, la leía cuida-
dosamente para después contarla a partir de lo que había entendido. cuando terminaba 
de leerla, el investigador recogía la hoja que contenía la narración en español con la 
finalidad de que no se convirtiera en una traducción literal de la historia y que de esta 
forma se pudiera contar con un texto producto de habla espontánea.

el corpus está formado por una hora y cuarenta y ocho minutos de audios, equiva-
lente a 40 textos, en los cuales se recogen relatos de habla espontánea como historias 
míticas, cuentos, testimonios históricos y acontecimientos locales. Para el procesamiento 
de estos audios se utilizaron dos programas especializados para el trabajo en lingüística: 
elan y flex. los datos que conforman el corpus de esta investigación fueron recopilados 
con ayuda de Blanca Rentería galaviz, quien es hablante de pima y originaria del Kipor, 
Yécora, sonora. de acuerdo con la clasificación propuesta por el inaLi (2009), la variante 
que presentamos correspondería a la variante este de pima bajo.

8 este trabajo de documentación replicó la metodología de obtención de datos del proyecto ‘gramática 
de referencia de pima bajo’ realizado en la universidad de sonora del 2011 al 2012, a cargo de la lingüista 
Zarina estrada fernández. en este proyecto, con el apoyo del hablante de pima Ramón Bustillos galaviz, se 
grabaron los textos escritos en español que se encuentran en la tesis de antropología social titulada “Historia 
y tradición oral entre los pimas de chihuahua y sonora” (núñez y carreón, 2012). la recuperación de los 
textos en 2019 con la ayuda de una hablante distinta de pima bajo, confirma que cada persona recrea la 
historia narrada durante el proceso de contarla, propiedad característica de la tradición oral.
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siguiendo los lineamientos actuales de la documentación lingüística, donde se busca 
que los resultados de los proyectos de documentación sean resguardados en repositorios 
públicos que garanticen la accesibilidad a los materiales, más aún si se trata de lenguas 
catalogadas como en alto riesgo de desaparecer, como es el caso del pima bajo, se buscó 
que estos materiales quedaran resguardados mínimamente en dos repositorios para ga-
rantizar su permanencia y disponibilidad. en concordancia con lo anterior, los audios 
documentados de los proyectos anteriormente mencionados fueron entregados a dos re-
positorios: el Repositorio de lenguas del noroeste de México de la universidad de sonora 
y el Repositorio de lenguas de chihuahua.

Acerca del texto

el texto El Júpkila muestra una narración mítica contada entre los pimas bajos de ma-
yor edad, la cual habla sobre un ser mitad humano y mitad animal muy parecido a un 
gavilán, pero de grandes dimensiones que se robaba a las mujeres y se las llevaba a 
una cueva entre los cerros donde las alimentaba con carne de gente que cazaba en los 
pueblos cercanos. esta narración es muy conocida entre los pimas bajos. versiones de 
esta misma historia han sido documentadas por otros investigadores interesados en esta 
lengua y otras lenguas tepimanas (shaul, 2014).

en los siguientes apartados se presenta el texto completo en pima bajo a renglón 
seguido, el texto completo en español a renglón seguido y por último el texto con cortes 
prosódicos traducido y glosado, organizado en cuatro renglones: el renglón (1) repre-
senta una transcripción apegada a la fonología de la lengua; el renglón (2) reproduce la 
misma transcripción fonológica del renglón anterior pero señalando los cortes morfoló-
gicos; en el renglón (3) se incluyen las equivalencias semánticas de los elementos léxicos 
y las glosas morfosintácticas; y, por último, en el renglón (4) se ofrece una traducción 
libre apegada a las glosas.9 

���

9 Para el glosado del texto se siguieron las directrices de las Leipzig glossing rules disponibles en 
<https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/glossing-Rules.pdf>.
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Ɨg Hupkila

narradora: Blanca Rentería galaviz

(1) intɨgdi hɨgi Blanca Rentería galaviz, (2) aan Kiplam ho’og dahkam oob. (3) aan oob 
nookdam (4) i aan ɨp oob hɨgi. (5) siv aan amvɨɨn ha’ata’agi Hupkila. (6) si’ mu’i dukig 
amigtak (7) o vaig amigtak hɨmak haatdoakam (8) gabilaan ta’am, (9) pɨɨr im hɨgi. 
(10) si’ bagar, (11) si’ bagar ɨg Hupkila. (12) Hɨmak okis ɨɨs (13) tohob vui bɨhk (14) i 
vaik vaik la’al maamar nukad. (15) Ɨrab oob (16) i ɨrab ɨp Hupkil ta’am. (17) si’ bagar 
hɨgi. (18) Ɨg Hupkil ɨg ta’am hɨgi. (19) Ɨg gɨɨ haatdoakam (20) gabilaan ta’am (21) pɨɨr 
im hɨgi. (22) gɨɨ gɨɨ hɨgi. (23) Hɨmak oob kɨg buada (23) ɨk ta’am ɨg suspun buadan ɨg 
gabilaan. (25) Ɨg haatdoakam ɨɨs okis (26) am gɨɨ tohobtam nukadkad. (27) vaik la’al 
maamar nukadkad. (28) si’ babgar la’al maamar. (29) Hɨmak am dɨv ɨg titmaam, am 
okisvɨɨn (30) ɨg a’agɨr: (31) ¿ɨktu’ig ko aap ia’i dah okis tohobtam? ɨk kais: (32) ɨgivɨɨn 
haatdoakam, hupkilvɨɨn, aan dah. (33) si’ bagar ninvɨɨn. (34) aan si’ im kɨg aan tadag 
(35) porkɨ ɨgi haatdoakam (36) ino’obdag, vɨɨs ino’obvɨɨn mua. (37) i ɨg… (38) aan 
hugi aan (39) porkɨ aan im nukad (40) ɨp hɨmag ko’adag. (41) si’ aan im hugan, (42) 
aan ɨp muki (43) i aan ɨp la’al inmaamar. (44) aan ɨp… aan maa ko hugan. (45) Ɨk 
kais titmaam: (46) aan amnohodi (47) ko ab vuuhnan ia’i, ɨgi tohobtam. (48) Ɨk kais 
okis: (49) kɨgad, kɨgad ab innohodi. (50) aan lii ga’itam, aan am dahka. (51) aap kova 
a’agian (52) ko aan ia’i dah ɨg Hupkil. (53) Ɨk kais: kɨgad. (54) la’al maamar kaih (55) 
ko titmaam a’agɨr ɨk ɨg okis. (56) Hɨmak lii lii, ɨg tak gɨɨ Hupkil, (57) kɨg marad tump 
nookva, ɨk kais (58) kuaan oogar dɨv, ɨk kais: (59) sivi sivi sivi sivi, ɨk kais. (60) ɨk kais 
okis: (61) ¿ɨktu’ig ko soakim lii oob? ɨk kais: (62) aan im maat ɨktu’ig ko soakim. (63) 
¿oob ia’i dɨv? (64) ¿ɨrig ia’i amnɨir? (65) Ɨk kais okis: (66) im, ɨrig ia’i dɨv. (67) vihgim 
tsɨ lii Hupkil, ɨk kais. (68) im bohvi, ɨk kais. (69) Ha’at a’agim. (70) ¿ɨrig ia’i dɨv? ɨk kais. 
(71) im ɨrig ia’i dɨv, ɨk kais. (72) abɨɨr aan haat am aan ko’adag (73) aan amho’idi, 
ɨk kais. (74) Ko’adag ho’idi, (75) hɨmak tɨmis. (76) Ɨp hukur ho’id (77) ko lii Hupkil 
koi. (78) im ɨkam, (79) as soakim kia. (80) Ɨk kais: (81) ¿ɨktu’at nukad? (82) abɨɨr 
¿ɨktu’at ia’i daha? (83) oob ia’i amig. (84) im ɨrig ia’i dah, ɨk kais. (85) vɨɨs gaa. (86) 
ga’itam gaa, im amig. (87) o’ortam, vɨɨs hodov (88) im amig ɨrig ɨg tɨɨ. (89) titmaam, 
lii ga’itam am dah, am dahkat. (90) Ɨg lii ga’i, im nɨir. (91) Bahva koi, (92) porkɨɨ si’ 
tɨkpandam. (93) si’ am dɨv, (94) koi. (95) gook vupi vɨɨs. (96) vɨɨs kupa koi, (97) ko tit-
maam gɨɨ anaat, (98) gɨɨ anaat bahva Hupkil hodov. (99) gɨɨ hodov gɨɨ hod ɨp amhodov, 
(100) ko vɨɨs siahadood, im muk. (101) Ɨkam, gɨgɨr hoon ɨkam doa kia. (102) vɨɨs hoidig 
abɨihim i si’ ɨvɨtadaam. (103) Hinkim i ɨk kais okis. (104) si’ si’ toodig dah la’al Hupkil. 
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(105) ɨp hodov titmaam vɨta ho’og gɨgɨr hohod (106) ɨp am vɨɨs mua. (107) vaik ma-
mar ɨp mua (108) i oogar ɨp mua. (109) i ɨg marad, (110) ɨg tak ɨk kais sivi sivi (111) ɨg im 
mua (112) porkɨɨ him him (113) ɨg im im bohvi (114) o im im matit (115) ko titmaam 
vɨɨs mua’atad. (116) siv lii Hupkila am oimar, (117) ɨki o’ob (118) si’ o’ob, (119) si’ 
ɨbitadam o’ob, (120) si’ ohdom o’ob, (121) vɨɨs o’ob, (122) ɨg tak dudkam ɨp, (123) 
si’ ɨbitadam o’ob, (124) okis bɨhk (125) i san Pɨiar vui nook titmaam, ɨk kais: (126) 
san Pɨiar inimi ko innohodi. (127) vɨɨs o’ob doakam ɨp. (128) aap innohodin bahva, 
ɨk kais. (129) ¡san Pɨiar innohodi! ɨk kais okis. (130) si’ vɨɨn innohodi (131) parkɨ vɨɨs 
o’ob atnaata, (132) vɨta sonta parkɨ vɨɨs o’ob, (133) o’ob vɨɨs im amigtad ia’i, (134) ɨgi 
ɨbi im mamagva o’ob dudkam (135) ia’i amig. (136) Ɨkam nohodi san Pɨiar titmaam, 
(137) parkɨ siv si’ mu’i o’ob amigtad (138) ɨp pɨɨr ɨkam adoali Hupkil, (139) vaig o’ob 
ɨk kaisim.

���

el Júpkila

narradora: Blanca Rentería galaviz

(1) Me llamo Blanca Rentería galaviz, (2) yo soy pima originaria del pueblo del Kipor. 
(3) Yo soy hablante de pima (4) y yo también soy pima. (5) ahora yo te platicaré sobre el 
Júpkila. (6) Hace muchos años había (7) o había antes un animal (8) como gavilán, (9) 
pero no era. (10) era muy bravo, (11) muy bravo era el Júpkila. (12) [un día] se robó a 
una mujer (13) y llevó a una cueva (14) y tuvo tres hijos. (15) Mitad pima (16) y tam-
bién mitad como Júpkila. (17) era muy bravo. (18) era como el Júpkila. (19) el animal 
era grande (20) como un gavilán (21) pero no era. (22) era grande, grande. (23) se pue-
de llevar hasta una persona (23) como se lleva las gallinas el gavilán. (25) este animal 
robó una mujer (26) y en una cueva grande, ahí la tenía. (27) tres hijos tuvo. (28) Muy 
bravos los hijos. (29) un día ahí llegó nuestro padre dios, ahí con la mujer (30) y le pre-
guntó: (31) ¿por qué tú estás aquí en esta cueva, mujer? dijo: (32) con este animal, con 
el Júpkila, yo vivo. (33) Muy malo es conmigo. (34) Yo no me siento bien (35) porque 
este animal (36) a toda mi familia, a toda mi gente mató. (37) Y este… (38) Yo tuve que 
comer (39) porque no tenía (40) tampoco tenía comida. (41) si yo no comiera, (42) yo 
también moriría (43) y también mis hijos pequeños. (44) Yo también… yo les di para 
que comieran. (45) dijo nuestro padre dios: (46) yo te voy a ayudar (47) para que salgas 
de aquí, de esta cueva. (48) dijo a la mujer: (49) bueno, bueno te ayudaré. (50) Yo en 
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un pedacito de carne, ahí estaré. (51) tú no digas nada, (52) estaré ahí esperando al Júp-
kila. (53) dijo: bueno. (54) sus hijos pequeños escucharon (55) cuando nuestro padre 
dios dijo a la mujer. (56) uno de los hijos, el más grande del Júpkila, (57) el hijo que 
casi habla, dijo (58) cuando el papá llegó le dijo: (59) sivi sivi sivi sivi, le dijo. (60) dijo 
a la mujer: (61) ¿por qué llora el niño?, dijo, (62) yo no sé por qué está llorando. (63) 
¿alguien llegó aquí? (64) ¿Quién vino a verte? (65) dijo la mujer: (66) no, nadie llegó. 
(67) tal vez tiene hambre el pequeño Júpkila, dijo. (68) no es cierto, dijo. (69) seguía 
diciendo cosas. (70) ¿Quién llegó aquí?, dijo. (71) nadie aquí llegó, dijo. (72) a ver, algo 
de comida (73) yo le voy a dar, dijo. (74) te voy a dar comida, (75) una tortilla. (76) la 
calentó y se la dio (77) para que el pequeño Júpkila se durmiera. (78) Pero no pasó así, 
(79) todavía seguía llorando. (80) Y dijo: (81) ¿a quién tienes?, (82) a ver, ¿quién está 
aquí? (83) Hay una persona aquí. (84) nadie está aquí, dijo. (85) Por todas partes buscó. 
(86) en la carne buscó, pero no había nada. (87) en los huesos buscó, todo aventó (88) y 
no encontró a nadie. (89) nuestro padre dios, en un trocito de carne, allí estaba. (90) en 
un trocito de carne y no lo vio. (91) después se durmió el Júpkila (92) porque era muy 
trabajador. (93) allí llegó, (94) y se durmió. (95) los dos ojos cerró. (96) cuando estaba 
bien dormido, (97) nuestro padre dios se hizo grande, (98) se hizo grande y así aventó al 
Júpkila. (99) una piedra muy grande le aventó, (100) quedó todo descuartizado, pero no 
murió. (101) así, todo su cuerpo seguía vivo todavía. (102) todo se fue agarrando y revi-
vió. (103) gritando le dijo a la mujer. (104) Muy asustados estaban los pequeños. (105) 
nuestro padre dios aventó enormes piedras para abajo (106) y a todos ahí mató. (107) a 
sus tres hijos también mató (108) y también mató a su papá. (109) el hijo…, (110) el que 
dijo: sivi sivi, (111) a este no lo mató (112) porque se fue y se fue, (113) esto no era cier-
to (114) o no sabía (115) que nuestro padre dios a todos mataría. (116) Hoy el pequeño 
Júpkila por ahí anda vivo, (117) por eso la gente, (118) mucha gente, (119) mucha gente 
mala, (120) mucha gente batallosa, (121) toda la gente, (122) los mestizos también, 
(123) mucha gente mala, (124) se llevó a la mujer (125) y nuestro padre dios habló a 
san Pedro y le dijo: (126) san Pedro, vente para que me ayudes. (127) todas las perso-
nas también. (128) tú ayúdame, dijo. (129) ¡san Pedro, ayúdame!, dijo la mujer. (130) 
ayúdame (131) para que todas las personas que hagamos, (132) para que toda la gente, 
(133) toda la gente que no había aquí, (134) estos, donde no había gente blanca, (135) 
ahora aquí hay. (136) así ayudó san Pedro a nuestro padre dios, (137) por eso ahora hay 
pimas (138) y por eso también sobrevivió el Júpkila, (139) esto decía la gente de antes.

���
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Ɨg Hupkila � el Júpkila

análisis morfológico con glosas

1. intɨgdi hɨgi Blanca Rentería galaviz,
 in-tɨg-di hɨgi Blanca Rentería galaviz
 1Sg.nSuJ-decir-apL dem Blanca Rentería galaviz

 Me llamo Blanca Rentería Galaviz,

2. aan Kiplam ho’og dahkam oob.
 aan kipl-am ho’og dah-kam oob
 1Sg.SuJ Kipor-Loc lado sentar-nmLz pima

 yo soy pima originaria del pueblo del Kipor.

3. aan oob nookdam
 aan oob nook-dam
 1Sg.SuJ pima hablar-nmLz

 Yo soy hablante de pima

4. i aan ɨp oob hɨgi.
 i aan ɨp oob hɨgi
 conJ 1Sg.SuJ tampoco pima dem

 y yo también soy pima.

5. siv aan amvɨɨn ha’ata’agi Hupkila.
 siv aan am-vɨɨn ha~’at-a’ag-i Hupkila
 hoy 1Sg.SuJ 2Sg.nSuJ-com pL~cosas-decir-prob Júpkila

 Ahora yo te platicaré sobre el Júpkila.

6. si’ mu’i dukig amigtak
 si’ mu’i dukig amig-tak
 int muy año haber-ev.infr

 Hace muchos años había

7. o vaig amigtak hɨmak haatdoakam
 o vaig amig-tak hɨmak haat-doa-kam
 diS antes haber-ev.infr uno cosa-vivir-nmLz

 o había antes un animal
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8. gabilaan ta’am,
 gabilaan ta’am 
 gavilán como 

 como gavilán,

9. pɨɨr im hɨgi.
 pɨɨr im hɨgi
 pero neg dem

 pero no era.

10. si’ bagar,
 si’ bagar
 int bravo

 Era muy bravo,

11. si’ bagar ɨg Hupkila. 
 si’ bagar ɨg Hupkila
 int bravo dem.SuJ Júpkila

 muy bravo era el Júpkila.

12. Hɨmak okis ɨɨs
 hɨmak okis ɨɨs
 uno mujer robar.pfv

 [Un día] se robó a una mujer 

13. tohob vui bɨhk
 tohob vui bɨhk
 cueva dir llevar.pfv

 y llevó a una cueva

14. i vaik vaik la’al maamar nukad.
 i vaik vaik la’al maa~ma-r nukad
 conJ tres tres dim.pL pL~hijo-poS tener.pfv

 y tuvo tres hijos.

15. Ɨrab oob
 ɨrab oob
 mitad pima

 Mitad pima
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16. i ɨrab ɨp Hupkil ta’am.
 i ɨrab ɨp Hupkil ta’am
 conJ mitad también Júpkila como

 y también mitad como Júpkila.

17. si’ bagar hɨgi.
 si’ bagar hɨgi
 int bravo dem

 Era muy bravo.

18. Ɨg Hupkil ɨg ta’am hɨgi.
 ɨg Hupkil ɨg ta’am hɨgi
 dem.SuJ Júpkila dem.SuJ como dem

 Era como el Júpkila.

19. Ɨg gɨɨ haatdoakam
 ɨg gɨɨ haat-doa-kam
 dem.SuJ grande cosa-vivir-nmLz

 El animal era grande

20. gabilaan ta’am
 gabilaan ta’am
 gavilán como

 como un gavilán

21. pɨɨr im hɨgi.
 pɨɨr im hɨgi
 pero neg dem

 pero no era.

22. gɨɨ gɨɨ hɨgi.
 gɨɨ gɨɨ hɨgi
 grande grande dem

 Era grande, grande.

23. Hɨmak oob kɨg buada
 hɨmak oob kɨg buad-a
 uno persona bueno llevar-proS

 Se puede llevar hasta una persona
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24. ɨk ta’am ɨg suspun buadan ɨg gabilaan.
 ɨk ta’am ɨg su~spun buad-an ɨg gabilaan
 dem.nSuJ como dem.SuJ pL~gallina llevar-irr dem.SuJ gavilán

 como se lleva las gallinas el gavilán.

25. Ɨg haatdoakam ɨɨs okis
 ɨg haat-doa-kam ɨɨs okis
 dem.SuJ cosa-vivir-nmLz robar.pfv mujer

 Este animal robó una mujer

26. am gɨɨ tohobtam nukadkad.
 am gɨɨ tohob-tam nukad-kat
 ahí grande cueva-Loc tener-rem

 y en una cueva grande, ahí la tenía.

27. vaik la’al maamar nukadkad.
 vaik la’al maa~ma-r nukad-kat
 tres dim.pL pL~hijo-poS tener-rem

 Tres hijos tuvo.

28. si’ babgar la’al maamar.
 si’ ba~bgar la’al maa~ma-r
 int pL~bravo dim.pL pL~hijo-poS

 Muy bravos los hijos.

29. Hɨmak am dɨv ɨg titmaam, am okisvɨɨn
 hɨmak am dɨv ɨg tit-maam am okis-vɨɨn
 uno ahí llegar.pfv dem.SuJ 1pL.nSuJ-padre ahí mujer-com

 Un día ahí llegó nuestro padre dios, ahí con la mujer

30. ɨg a’agɨr:
 ɨg a’ag-ɨr
 dem.SuJ decir-term

 y le preguntó:

31. ¿ɨktu’ig ko aap ia’i dah okis tohobtam? ɨk kais:
 ɨktu’ig ko aap ia’i dah okis tohov-tam ɨk kais
 que con 2Sg.SuJ aquí sentar.ipfv mujer cueva-Loc dem.nSuJ decir.pfv

 ¿por qué tú estás aquí en esta cueva, mujer?, dijo:
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32. ɨgivɨɨn haatdoakam, hupkilvɨɨn, aan dah.
 ɨgi-vɨɨn haat-doa-kam Hupkil-vɨɨn aan dah
 dem-com cosa-vivir-nmLz Júpkila-com 1Sg.SuJ sentar.ipfv

 con este animal, con el Júpkila, yo vivo.

33. si’ bagar ninvɨɨn.
 si’ bagar nin-vɨɨn
 int bravo 1Sg.nSuJ-com

 Muy malo es conmigo.

34. aan si’ im kɨg aan tadag
 aan si’ im kɨg aan tadag
 1Sg.SuJ int neg bueno 1Sg.SuJ sentir.ipfv

 Yo no me siento bien

35. porkɨ ɨgi haatdoakam
 porkɨ ɨgi haat-doa-kam
 porque dem cosa-vivir-nmLz

 porque este animal

36. ino’obdag, vɨɨs ino’obvɨɨn mua.
 in-o~’ob-dag vɨɨs in-o~’ob-vɨɨn mua
 1Sg.nSuJ-pL~familia-nmLz todos 1Sg.nSuJ-pL~persona-com matar.pfv

 a toda mi familia, a toda mi gente mató.

37. i ɨg…
 i ɨg
 conJ dem.SuJ

 Y este…

38. aan hugi aan
 aan hug-i aan
 1Sg.SuJ comer-prob 1Sg.SuJ

 Yo tuve que comer

39. porkɨ aan im nukad
 porkɨ aan im nukad
 porque 1Sg.SuJ neg tener.ipfv

 porque no tenía
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40. ɨp hɨmag ko’adag.
 ɨp hɨm-ag ko’adag
 tampoco tener-proS comida

 tampoco tenía comida.

41. si’ aan im hugan,
 si’ aan im hug-an
 int 1Sg.SuJ neg comer-irr

 si yo no comiera,

42. aan ɨp muki
 aan ɨp muk-i
 1Sg.SuJ también morir-prob

 yo también moriría

43. i aan ɨp la’al inmaamar.
 i aan ɨp la’al in-maa~ma-r
 conJ 1Sg.SuJ también dim.pL 1Sg.nSuJ-pL~hijo-poS

 y también mis hijos pequeños.

44. aan ɨp… aan maa ko hugan.
 aan ɨp aan maa ko hug-an
 1Sg.SuJ también 1Sg.SuJ dar.pfv con comer-irr

 Yo también… yo les di para que comieran.

45. Ɨk kais titmaam:
 ɨk kais tit-maam
 dem.nSuJ decir.pfv 1pL.nSuJ-padre

 Dijo nuestro padre dios:

46. aan amnohodi
 aan am-nohod-i
 1Sg.SuJ 2Sg.SuJ-ayudar-prob

 yo te voy a ayudar

47. ko ab vuuhnan ia’i, igi tohobtam.
 ko ab vuuhn-an ia’i ɨgi tohov-tam
 con dir salir-irr aquí dem cueva-Loc

 para que salgas de aquí, de esta cueva.
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48. Ɨk kais okis:
 ɨk kais okis:
 dem.nSuJ decir.pfv mujer

 Dijo a la mujer:

49. kɨgad, kɨgad ab innohodi.
 kɨgad kɨgad ab in-nohod-i
 bueno bueno dir 1Sg.nSuJ-ayudar-prob

 bueno, bueno te ayudaré.

50. aan lii ga’itam, aan am dahka.
 aan lii ga’i-tam aan am dah-ka
 1Sg.SuJ dim carne-Loc 1Sg.SuJ ahí sentar-eSt 

 Yo en un pedacito de carne, ahí estaré.

51. aap kova a’agian
 aap kova a’ag-i-an
 2Sg.SuJ neg.enf decir-prob-irr

 Tú no digas nada,

52. ko aan ia’i dah ɨg Hupkil. 
 ko aan ia’i dah ɨg Hupkil
 con 1Sg.SuJ aquí sentar.ipfv dem.SuJ Júpkila

 estaré ahí esperando al Júpkila.

53. Ɨk kais: kɨgad.
 ɨk kais kɨgad
 dem.nSuJ decir.pfv bueno

 Dijo: bueno.

54. la’al maamar kaih
 la’al maa~ma-r kaih
 dim.pL pL~hijo-poS oír.pfv

 Sus hijos pequeños escucharon

55. ko titmaam a’agɨr ɨk ɨg okis.
 ko tit-maam a’ag-ɨr ɨk ɨg okis
 con 1pL.nSuJ-padre decir-term dem.nSuJ dem.SuJ mujer

 cuando nuestro padre dios dijo a la mujer.
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56. Hɨmak lii lii, ɨg tak gɨɨ Hupkil,
 hɨmak lii lii ɨg tak gɨɨ Hupkil
 uno dim dim dem.SuJ ev.infr grande Júpkila

 Uno de los hijos, el más grande del Júpkila,

57. kɨg marad tump nookva, ɨk kais
 kɨg marad tump nook-va ɨk kais
 bueno hijo casi hablar-compL dem.nSuJ decir.pfv

 uno de los hijos el que casi habla, dijo

58. kuaan oogar dɨv, ɨk kais:
 kuaan ooga-r dɨv ɨk kais
 cuando papá-poS llegar.pfv dem.nSuJ decir.pfv

 cuando el papá llegó le dijo:

59. sivi sivi sivi sivi, ɨk kais.
 sivi sivi sivi sivi ɨk kais
 sivi sivi sivi sivi dem.nSuJ decir.pfv

 sivi sivi sivi sivi, le dijo.

60. ɨk kais okis:
 ɨk kais okis
 dem.nSuJ decir.pfv mujer

 Dijo a la mujer:

61. ¿ɨktu’ig ko soakim lii oob? ɨk kais:
 ɨktu’ig ko soak-im lii oob ɨk kais
 qué con llorar-cont dim persona dem.nSuJ decir.pfv

 ¿por qué llora el niño?, dijo,

62. aan im maat ɨktu’ig ko soakim.
 aan im maat ɨktu’ig ko soak-im
 1Sg.SuJ neg saber.ipfv por.qué con llorar-cont

 yo no sé por qué está llorando.

63. ¿oob ia’i dɨv?
 oob ia’i dɨv
 persona aquí llegar.pfv

 ¿Alguien llegó aquí?
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64. ¿ɨrig ia’i amnɨir?
 ɨrig ia’i am-nɨi-r
 quién aquí 2Sg.nSuJ-ver-term

 ¿Quién vino a verte?

65. Ɨk kais okis:
 ɨk kais okis
 dem.nSuJ decir.pfv mujer

 Dijo la mujer:

66. im, ɨrig ia’i dɨv.
 im ɨrig ia’i dɨv
 neg quien aquí llegar.pfv

 no, nadie llegó.

67. vihgim tsɨ lii Hupkil, ɨk kais.
 vihgim tsɨ lii Hupkil ɨk kais
 hambre tal.vez dim Júpkila dem.nSuJ decir.pfv

 Tal vez tiene hambre el pequeño Júpkila, dijo.

68. im bohvi, ɨk kais.
 im bohvi ɨk kais
 neg cierto dem.nSuJ decir.pfv

 No es cierto, dijo.

69. Ha’at a’agim.
 ha~’at a’ag-im
 pL~cosa decir-cont

 Seguía diciendo cosas.

70. ¿ɨrig ia’i dɨv? ɨk kais.
 ɨrig ia’i dɨv ɨk kais
 quién aquí llegar.pfv dem.nSuJ decir.pfv

 ¿Quién llegó aquí?, dijo.

71. im ɨrig ia’i dɨv, ɨk kais.
 im ɨrig ia’i dɨv ɨk kais
 neg quién aquí llegar.pfv dem.nSuJ decir.pfv

 Nadie aquí llegó, dijo.
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72. abɨɨr aan haat am aan ko’adag
 abɨɨr aan haat am aan ko’adag
 a ver 1Sg.SuJ cosa ahí 1Sg.SuJ comida

 A ver, algo de comida

73. aan amho’idi, ɨk kais.
 aan am-ho’id-i ɨk kais
 1Sg.SuJ 2Sg.nSuJ-dar-prob dem.nSuJ decir.pfv

 yo le voy a dar, dijo.

74. Ko’adag ho’idi,
 ko’a-dag ho’id-i
 comer-nmLz dar-prob

 Comida te voy a dar, 

75. hɨmak tɨmis.
 hɨmak tɨmis
 uno tortilla

 una tortilla.

76. Ɨp hukur ho’id
 ɨp hukur ho’id
 también calentar.pfv dar.pfv

 También la calentó y se la dio

77. ko lii Hupkil koii.
 ko lii Hupkil koi-i
 con dim Júpkila dormir-prob

 para que el pequeño Júpkila se durmiera.

78. im ɨkam,
 im ɨkam
 neg así

 Pero no pasó así,

79. as soakim kia.
 as soak-im kia
 seguir llorar-cont todavía

 todavía seguía llorando.



40 JoSé vaLenzueLa (análisis) | zarina eStrada (análisis y revisión) | bLanca rentería (narración) 

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

80. Ɨk kais:
 ɨk kais
 dem.nSuJ decir.pfv

 Y dijo:

81. ¿ɨktu’at nukad?
 ɨktu’at nukad
 qué tener.ipfv

 ¿a quién tienes?,

82. abɨɨr ¿ɨktu’at ia’i daha?
 abɨɨr ɨktu’at ia’i daha
 a.ver qué aquí sentar.ipfv

 a ver, ¿quién está aquí?

83. oob ia’i amig.
 oob ia’i amig
 persona aquí haber.ipfv

 Hay una persona aquí.

84. im ɨrig ia’i dah, ɨk kais.
 im ɨrig ia’i dah ɨk kais
 neg quién aquí sentar.ipfv dem.nSuJ decir.pfv

 Nadie está aquí, dijo.

85. vɨɨs gaa.
 vɨɨs gaa
 todos buscar.pfv

 Por todas partes buscó.

86. ga’itam gaa, im amig.
 ga’i-tam gaa im amig
 carne-Loc buscar.pfv neg haber.ipfv

 En la carne buscó, pero no había nada.

87. o’ortam, vɨɨs hodov
 o’or-tam vɨɨs hodov
 hueso-Loc todo aventar.pfv

 En los huesos buscó, todo aventó
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88. im amig ɨrig ɨg tɨɨ.
 im amig ɨrig ɨg tɨɨ
 neg haber.pfv quién dem.SuJ encontrar.pfv

 y no encontró a nadie.

89. titmaam, lii ga’itam am dah, am dahkat.
 tit-maam lii ga’i-tam am dah am dah-kat
 1pL.nSuJ-padre dim carne-Loc ahí sentar.pfv ahí sentar-rem

 Nuestro padre dios, en un trocito de carne, allí estaba.

90. Ɨg lii ga’i, im nɨir.
 ɨg lii ga’i im nɨi-r
 dem.SuJ dim carne neg ver-term

 En un trocito de carne y no lo vio.

91. Bahva koi,
 bahva koi
 después dormir.pfv

 Después se durmió el Júpkila

92. porkɨɨ si’ tɨkpandam.
 porkɨɨ si’ tɨkpan-dam
 porque int trabajar-nmLz

 porque era muy trabajador.

93. si’ am dɨv,
 si’ am dɨv
 int ahí llegar.pfv

 Allí llegó,

94. koi.
 koi
 dormir.pfv

 y se durmió.

95. gook vupi vɨɨs.
 gook vupi vɨɨs
 dos ojo.pL todos

 Los dos ojos cerró.
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96. vɨɨs kupa koi,
 vɨɨs kupa koi
 todos cerrar.pfv dormir.pfv

 Cuando estaba bien dormido,

97. ko titmaam gɨɨ anaat,
 ko tit-maam gɨɨ a-naat
 con 1pL.nSuJ-padre grande 3Sg.ntr-hacer.pfv

 nuestro padre dios se hizo grande,

98. gɨɨ anaat bahva Hupkil hodov.
 gɨɨ a-naat bahva Hupkil hodov
 grande 3Sg.ntr-hacer.pfv así Júpkila aventar.pfv

 se hizo grande y así aventó al Júpkila.

99. gɨɨ hodov gɨɨ hod ɨp amhodov,
 gɨɨ hodov gɨɨ hod ɨp am-hodov
 grande aventar.pfv grande piedra también 2Sg.SuJ-aventar.pfv

 Una piedra muy grande le aventó,

100. ko vɨɨs siahadood, im muk.
 ko vɨɨs siahadood im muk
 con todos descuartizado neg morir.pfv

 quedó todo descuartizado, pero no murió.

101. Ɨkam, gɨgɨr hoon ɨkam doa kia.
 ɨkam gɨ~gɨr hoon ɨkam doa kia
 así pL~grande cuerpo así vivir.ipfv todavía

 Así, todo su cuerpo seguía vivo todavía.

102. vɨɨs hoidig abɨihim i si’ ɨvɨtadaam.
 vɨɨs hoidig a-bɨih-im i si’ ɨvɨtadaam
 todos junto 3Sg.ntr-agarrar-cont conJ int revivir.pfv

 Todo se fue agarrando y revivió.

103. Hinkim i ɨk kais okis.
 hink-im i ɨk kais okis
 gritar-cont conJ dem.nSuJ decir.pfv mujer

 Gritando le dijo a la mujer.
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104. si’ si’ toodig dah la’al Hupkil.
 si’ si’ toodig dah la’al Hupkil
 int int asustar.pfv sentar.pfv dim.pL Júpkila

 Muy asustados estaban los pequeños.

105. ɨp hodov titmaam vɨta ho’og gɨgɨr hohod
 ɨp hodov tit-maam vɨta ho’og gɨ~gɨr ho~hod
 también aventar.pfv 1pL.nSuJ-padre abajo lado pL~grande pL~piedra

 Nuestro padre dios aventó enormes piedras para abajo

106. ɨp am vɨɨs mua.
 ɨp am vɨɨs mua
 también ahí todos matar.pfv

 y a todos ahí mató. 

107. vaik maamar ɨp mua
 vaik maa~ma-r ɨp mua
 tres pL~hijo-poS también matar.pfv

 A sus tres hijos también mató

108. i oogar ɨp mua.
 i ooga-r ɨp mua
 conJ papá-poS también matar.pfv

 y también mató a su papá.

109. i ɨg marad,
 i ɨg marad
 conJ dem.SuJ hijo

 El hijo…, 

110. ɨg tak ɨk kais sivi sivi
 ɨg tak ɨk kais sivi sivi
 dem.SuJ ev.infr dem.nSuJ decir.pfv sivi sivi

 el que dijo: sivi sivi,

111. ɨg im mua
 ɨg im mua
 dem.SuJ neg matar.pfv

 a este no lo mató
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112. porkɨɨ him him
 porkɨɨ him him
 porque ir.pfv ir.pfv

 porque se fue y se fue,

113. ɨg im im bohvi
 ɨg im im bohvi
 dem.SuJ neg neg cierto

 esto no era cierto

114. o im im matit
 o im im mat-it
 diS neg neg saber-Si

 o no sabía 

115. ko titmaam vɨɨs mua’atad.
 ko tit-maam vɨɨs mua’a-tad
 con 1pL.nSuJ-padre todos matar-rem

 que nuestro padre dios a todos mataría.

116. siv lii Hupkila am oimar,
 siv lii Hupkila am oimar
 hoy dim Júpkila ahí andar.ipfv

 Hoy el pequeño Júpkila por ahí anda vivo,

117. ɨki o’ob
 ɨki o~’ob
 ev.viS pL~persona

 por eso la gente, 

118. si’ o’ob,
 si’ o~’ob
 int pL~persona

 mucha gente,

119. si’ ɨbitadam o’ob,
 si’ ɨbitadam o~’ob
 int mala pL~persona

 mucha gente mala,
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120. si’ ohdom o’ob,
 si’ ohdom o~’ob
 int batalloso pL~persona

 mucha gente batallosa, 

121. vɨɨs o’ob,
 vɨɨs o~’ob
 todos pL~persona

 toda la gente, 

122. ɨg tak dudkam ɨp,
 ɨg tak du~dkam ɨp
 dem.SuJ ev.infr pL~mestizo también

 los mestizos también,

123. si’ ɨbitadam o’ob,
 si’ ɨbitadam o~’ob
 int mala pL~persona

 mucha gente mala,

124. okis bɨhk
 okis bɨhk
 mujer llevar.pfv

 se llevó a la mujer 

125. i san Pɨiar vui nook titmaam, ɨk kais:
 i san pɨiar vui nook tit-maam ɨk kais
 conJ san Pedro dir hablar.pfv 1pL.nSuJ-padre dem.nSuJ decir.pfv

 y nuestro padre dios habló a san Pedro y le dijo:

126. san Pɨiar inimi ko innohodi.
 san pɨiar inim-i ko in-noho-di
 san Pedro venir-prob con 1Sg.nSuJ-ayudar-apL

 san Pedro, vente para que me ayudes.

127. vɨɨs o’ob doakam ɨp.
 vɨɨs o~’ob doa-kam ɨp 
 todos pL~persona vivir-nmLz también 

 Todas las personas también.
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128. aap innohodin bahva, ɨk kais.
 aap in-nohod-in bahva ɨk kais
 2Sg.SuJ 1Sg.nSuJ-ayudar-imp así dem.nSuJ decir.pfv

 Tú ayúdame, dijo.

129. ¡san Pɨiar innohodi! ɨk kais okis.
 san pɨiar in-nohod-i ɨk kais okis
 san Pedro 1sg.nSuJ-ayudar-prob dem.nSuJ decir.pfv mujer

 ¡San Pedro, ayúdame!, dijo la mujer.

130. si’ vɨɨn innohodi
 si’ vɨɨn in-noho-di
 int com 1Sg.nSuJ-ayudar-apL

 Ayúdame

131. parkɨ vɨɨs o’ob atnaata,
 parkɨ vɨɨs o~’ob at-naat-a
 para.que todos pL~persona 1pL.nSuJ-hacer-proS

 para que todas las personas que hagamos,

132. vɨta sonta parkɨ vɨɨs o’ob,
 vɨta sonta parkɨ vɨɨs o~’ob
 abajo empezar para.que todos pL~persona

 para que toda la gente,

133. o’ob vɨɨs im amigtad ia’i,
 o~’ob vɨɨs im amig-tad ia’i
 pL~persona todos neg haber-rem aquí

 toda la gente que no había aquí,

134. ɨgi ɨbi im mamagva o’ob dudkam
 ɨgi ɨbi im mamag-va o~’ob du~dkam
 dem dónde neg haber-compL pL~persona pL~mestizo

 estos, donde no había gente blanca,

135. ia’i amig.
 ia’i amig
 aquí haber.ipfv

 ahora aquí hay.
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136. Ɨkam nohodi san Pɨiar titmaam,
 ɨkam noho-di san pɨiar tit-maam
 así ayudar-apL san Pedro 1pL.nSuJ-padre

 Así ayudó san Pedro a nuestro padre dios,

137. parkɨ siv si’ mu’i o’ob amigtad
 parkɨ siv si’ mu’i o~’ob amig-tad
 por.que hoy int muy pL~pima haber-rem

 por eso ahora hay pimas

138. ɨp pɨɨr ɨkam adoali Hupkil,
 ɨp pɨɨr ɨkam a-doali Hupkil
 también pero así 3Sg.ntr-vivir Júpkila

 y por eso también sobrevivió el Júpkila,

139. vaig o’ob ɨk kaisim.
 vaig o’ob ɨk kais-im
 antes pL-persona dem.nSuJ decir-cont

 esto decía la gente de antes.

Abreviaturas

 1, 2, 3 persona gramatical

 apL aplicativo

 com comitativo

 compL completivo

 con conectivo

 conJ conjunción

 cont continuo

 dem demostrativo

 det determinante

 dim diminutivo

 dir direccional

 diS disyunción

 enf enfático

 eSt estativo

 ev evidencial

 fut futuro

 imp imperativo

 ipfv imperfectivo

 infr inferencial

 int intensivo

 irr irrealis

 Loc locativo

 neg negativo

 nmLz nominalizador

 nSuJ no sujeto

 ntr neutro 

 pfv perfectivo

 pL plural

 poS posesivo

 prob probabilidad

 proS prospectivo

 rem remoto

 Sg singular

 Si sujeto idéntico

 SuJ sujeto

 term terminativo

 viS visual
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Resumen
este texto busca contribuir a la documentación de narrativas orales de la lengua yaqui, en particular, 
de las historias de vida. estas son testimonios que entrelazan, en primera persona, vivencias perso-
nales, contextos sociales y hechos históricos del individuo y de la comunidad. la autora de esta his-
toria es una mujer yaqui: hija, hermana, esposa, madre, abuela y una gran maestra. además de sus 
experiencias, la protagonista nos comparte preocupaciones y consejos para el futuro. las historias de 
vida son textos personales, de ahí que es material sensible y que debe ser tratado con ética y respeto.

Palabras clave: yaqui, yutoazteca, texto oral, historia de vida.

Summary
this text seeks to contribute to the documentation of Yaqui oral narratives, particularly, life stories. 
these are testimonies that intertwine, in first person, personal experiences, social contexts, and his-
torical events of a single individual and the community. the author of this story is a Yaqui woman: 
daughter, sister, wife, mother, grandmother, as well as an accomplished teacher. in addition to her 
experiences, the author shares with us her worries and advice for the future. life stories are personal 
texts, as a result they are sensitive material that needs to be treated ethically and with respect. 

Keywords: Yaqui, uto-aztecan, oral text, life story.
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Introducción

las historias de vida son fuente oral de información y conocimiento de la realidad; son 
los puntos de vista de la persona que habla, en su individual versión e interpretación de los 
hechos (selman, 1989). las historias de vida revelan las explicaciones individuales de 
las si tuaciones y eventos que sucedieron, y son relatos que permiten conocer cómo los 
individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea (sangster, 1994; chárriez, 2012). 
las historias de vida son únicas, pues cada individuo construye su propia historia y decide 
qué acontecimientos son lo suficientemente relevantes para compartir y cómo se van a 
compartir. al ser una narración autobiográfica, los eventos se estructuran en orden cro-
nológico, esto es, suelen iniciar al momento del nacimiento, se desarrollan a través de 
la infancia, juventud y adultez, y concluyen en algún punto reciente. no obstante, estos 
relatos también comparten la memoria emocional y subjetiva de los individuos, su visión 
de la vida y del contexto sociocultural en el que han vivido.

en la historia que nos ocupa, la autora inicia con el lugar de nacimiento en términos 
de territorio y orden familiar; describe algunos eventos de la infancia y casi inmediata-
mente después cuenta sucesos de la vida adulta. como mujer, destaca la presencia de 
otras mujeres importantes en su vida: doña teodora, la partera que atendió a su madre; 
María dolores, su madre; Benigna espinoza, su abuela materna, quien la crió y cuidó en 
su niñez; y carlota, una de sus hermanas menores. la autora nos cuenta de la pobreza 
por la falta de tierras y por no haber terminado la secundaria, por la imposibilidad de 
tener una casa propia durante los primeros años de su matrimonio. también comparte 
varios consejos a sus hijos para que no sufran lo mismo que ella, para que se alejen de 
los vicios, para que estudien y trabajen bien, y para que, con el tiempo, ayuden a su ma-
dre. el texto se grabó en noviembre del 2007 y, desde entonces, varios otros eventos han 
pasado en la vida de la autora.

aurelia Mendoza es una mujer yaqui extraordinaria quien ha afrontado una vida 
compleja y difícil. Ha educado a sus cinco hijos dentro de las tradiciones y cultura yaqui. 
actualmente, tiene el cargo de tenanchi y se está preparando para ser kiyostei.4 desde 

4  la organización religiosa de los yoemem es compleja. el cargo mayor corresponde al temastian, 
seguido por el maehjto, la kiyostei y las koparian ‘cantoras’; los dos primeros cargos son ocupados por hom-
bres y los dos últimos por mujeres. todos ellos participan en ceremonias religiosas y culturales importantes, 
incluidas la elección del kobanao ‘gobernador’. la kiyostei apoya al maehto en las ceremonias; cuida de las 
iglesias, custodia los objetos religiosos y los espacios sagrados fuera del templo, además de que organiza a las 
tenanchis y banderadas, otros dos cargos destinados a mujeres. la tenanchi ayuda directamente a la kiyostei 
en el arreglo de la teopo ‘iglesia’, prepara flores para los altares, custodia el altar de la virgen de guadalupe 
y, eventualmente, se convertirá en la kiyostei mayor. las banderadas, el cargo más bajo, acompañan a la 



Historia de una mujer yaqui 53

vol. xxviii | núm. 2 | otoño-invierno | 2023 | pp. 51-99 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

hace más de 20 años, ha sido también una de mis más grandes maestras de la lengua y 
cultura yaqui, y un gran ejemplo de vida y resiliencia. 

las historias de vida son textos que indagan en la condición humana, son narraciones 
desde la memoria y las emociones; por esa razón son relatos sensibles que deben ser 
tratados con ética y respeto.

Estudios previos sobre el yaqui

el yaqui es una lengua yutoazteca que se habla en el noroeste de México, al sur del 
estado de sonora. como consecuencia de la Revolución mexicana y los múltiples en-
frentamientos con el ejército, un grupo de personas yaquis se desplazó al sur de arizona 
y fundó la comunidad de Pascua Yaqui (suroeste de estados unidos). también hay ha-
blantes (o descendientes) yaquis en Hermosillo y otras ciudades sonorenses; debido a la 
migración, también se localizan yaquis en Baja california. el inegi (2020) reporta unos 
18 239 hablantes en sonora y 856 hablantes en Baja california. en arizona, se registran 
menos de 1 000 hablantes (simons y fennig, 2017).5 los hablantes se autodenominan 
yoemem, ‘personas, gente’, y usan tribu yaqui para referirse al pueblo y comunidad. 
el yoeme se distingue del yori ‘blanco, mestizo, mexicano’, con quienes han mantenido 
una lucha constante por la defensa de su territorio, gobierno y cultura.

a diferencia de otras lenguas yutoaztecas norteñas, el yaqui cuenta con una buena 
documentación etnohistórica y lingüística. la primera revisión detallada sobre los estu-
dios disponibles del yaqui en torno a aspectos etnoculturales, históricos, antropológicos 
y descriptivos se presentó en Moctezuma et al. (2001). los autores mencionan que la 
primera publicación corresponde a un breve artículo sobre la estructura del yaqui de 
Mason (1923), pero es hasta los años cuarenta cuando comienzan a producirse más es-
tudios sobre la lengua con los trabajos de spicer (1943, 1985) y Johnson (1943). en 
ese texto, se incluyen una excelente recopilación de estudios sobre bilingüismo, acul-
turación y contacto lingüístico, comparaciones fonológicas y léxicas entre el yaqui y el 
mayo, además de una breve revisión de los estudios gramaticales publicados hasta ese 
momento. después de esa publicación, se han continuado los estudios sobre aspectos cul-
turales y etnográficos, sobre la cosmovisión, identidad y territorio yaqui (olavarría, 2000, 
2003; Moctezuma et al., 2004; Moctezuma, 2007a, 2013, 2015a; olavarría et al., 2009; 

virgen ondeando banderas en los kontis ‘procesiones’; las banderadas pueden ser solteras (sin hijos), pero las 
kiyostei y tenanchis deben ser adultas (tener hijos). 

5  algunas fuentes registran menos de 100 hablantes en arizona <http://arizonahiaki.org/hiaki-basics/>.
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lópez et al., 2010; lerma, 2014; Moctezuma et al., 2013; Padilla y Moctezuma, 2017), 
estudios históricos, antropológicos y/o etnográficos (aguilar Zeleny et al., 2005; Padilla, 
1995, 2006, 2008, 2011, 2015; lerma, 2011, 2016; Moctezuma y lópez, 2005), además 
de algunas observaciones dialectológicas, de desplazamiento lingüístico y de contacto, 
en especial con la lengua mayo (Moctezuma, 2001, 2007b, 2015b,c). a estos estudios se 
suman las investigaciones gramaticales del yaqui sobre la fonología (crumrine, 1961; 
castro, 1988), morfología flexiva y derivativa (lionnet, 1977; Álvarez, 2007, 2008, 2017; 
estrada et al., 2015), préstamos lingüísticos (estrada y guerrero, 2007; estrada, 2008; Be-
jípone, 2011), así como diversos aspectos morfosintácticos de la oración simple (dedrick, 
1977; Jelinek y escalante, 2000; félix, 2000; guerrero, 2004a y posteriores; guerrero y 
van valin, 2004; gurrola, 2005; Martínez, 2006; gutiérrez, 2011; Álvarez, 2012a; Martínez 
Martínez, 2015; Martínez Martínez y estrada, 2021). también se han ofrecido diversos 
estudios sobre la oración compleja (guerrero, 2001 y posteriores; estrada y guerrero, 
2005; Martínez, 2006; Álvarez, 2012b, 2015; Moreno, 2018) y algunas observaciones sobre 
aspectos del discurso (Hernández doode, 2002; silva, 2004; estrada y Bejípone, 2011; 
estrada y gutiérrez, 2018), así como estudios de las interfaces (Belloro y guerrero, 2012, 
2018; guerrero y Belloro, 2010a,b) y estudios comparativos (Muchembled, 2010, 2014; 
vázquez, 2012; o’Meara y guerrero, 2015; guerrero 2018). 

sobre el yaqui de arizona, destacan los estudios gramaticales de lindenfeld (1973); 
escalante (1990); Harley et al. (2008, 2010, 2016); tubino et al. (2008, 2014); Harley y 
leyva (2009); tubino (2010, 2011, 2017); tubino y Harley (2010, 2014); Haugen y Harley 
(2013); Harley y tubino (2013); trueman (2015); nelson et al. (2019). Mientras que los 
estudios gramaticales sobre el yaqui sonorense son fuertemente descriptivos, acerca del 
yaqui de arizona se han desarrollado más estudios formales y de discusión teórica. a di-
ferencia de otras lenguas yutoaztecas, no existen textos históricos sobre el yaqui; el único 
referente histórico disponible es el Arte de la lengua cahita (Buelna, 1890).

asimismo, se han publicado varios diccionarios o vocabularios, entre ellos el de John-
son (1940), el de Báez (1987), el de Molina et al. (1999), que incluye datos del yaqui de 
arizona y de sonora, el de estrada et al. (2004) y el diccionario de bolsillo de Buitimea 
et al. (2016), los últimos dos dedicados a la variante sonorense. un texto fundamental es 
la Gramática del yaqui de Sonora de dedrick y casad (1999), aunque también se han 
publicado un par de compendios (introducciones) sintácticos (Álvarez y estrada, 2008; 
estrada, 2009a), una gramática del yaqui de arizona como segunda lengua (sanchez et 
al., 2017), una norma de escritura (inaLi, 2017), así como textos escritos (evers y Molina, 
1992a,b), textos orales (félix, s.f.; silva encinas, 2004; guerrero, 2021a) y compilaciones 
de textos orales ( Johnson, 1962; Mondragón et al., 1996; silva et al., 1998; Buitimea, 
2007; estrada et al., 2021).
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en Tlalocan se han publicado pocos textos yaquis: el relato “How Jobe’eso Ro’i got his 
name” (dedrick, 1946), “las cartas en yaqui de ‘Juan Banderas’ ’’ (dedrick, 1985), “un 
jesuita visto por un yaqui (1747)” (lemmon, 1980), “el discurso de los pascolas entre 
los yaquis de sonora, México” (estrada et al., 2009), “Jiak bwa’ame. textos de la cocina 
yaqui” (guerrero, 2009a), “el cazador cazado: un relato yaqui de venados” (guerrero y 
gutiérrez, 2011) y “don fermín, una historia de vida yaqui” (guerrero, 2019e). el pre-
sente texto contribuye a la documentación y análisis de textos orales yaquis.

Características de la lengua yaqui

el yaqui es una lengua yutoazteca sureña; junto con el mayo, guarijío y tarahumara, 
conforma el grupo taracahita (cortina-Borja y valiñas, 1989; dakin, 2003). se trata de 
una lengua aglutinante, casi exclusivamente sufijante, acusativa, de marcación en el de-
pendiente, objeto primario y secundario, y núcleo final; el orden de constituyentes es 
svo, pero este puede cambiar con fines pragmáticos; los verbos no flexionan para núme-
ro ni persona, excepto por una docena de verbos supletivos sensibles al número del sujeto 
o del objeto. el yaqui y el mayo se distinguen de las otras lenguas del grupo por conser-
var marcas de caso en nominales (dedrick y casad, 1999; guerrero, 2006a y posteriores). 
el sujeto intransitivo y el sujeto transitivo (singular) se marcan con caso nominativo -Ø; 
el objeto transitivo, el objeto primario y los sujetos de oraciones subordinadas (singular) 
se marcan con acusativo -ta; cuando se trata de sustantivos en plural, solo se marcan 
con -(i)m. los objetos oblicuos se marcan con posposiciones como el direccional -u, 
el locativo de contacto -t y el locativo general -po; los adjuntos también se marcan con 
posposiciones (guerrero, 2019a, 2022). en (1a-c) se ejemplifican oraciones básicas con ar-
gumentos directos, y en (1d) con argumentos oblicuos.

(1) a. nim abuela into Benina Benina espinoza nuen teakan.
 nim  abuela into Benina  Benina  espinoza-Ø  nuen  tea-kan
 1Sg.poS abuela mu Benina Benina  espinoza-nom dem.mod llamar-ipfv

 Mi abuela se llamaba Benigna Espinoza.

 b. naa bea ne secundariau kibakek.
 naa bea=ne  secundaria-u  kibake-k
 dem.md.t md=1Sg.nom secundaria-dir entrar.und.Sg-pfv

 Luego entré a la secundaria.
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 c. Pos ne gregoriota pos ne jaibu binwa ata’an.
 pos ne  gregorio-ta,  pos  ne  jaibu binwa  a=ta’a-n
 pues 1Sg.nom gregorio-acu pues 1Sg.nom ya mucho.tiempo 3Sg.acu=conocer-ipfv

 Al Gregorio, pues yo lo conocía desde mucho antes. 

 d. am meu nonoka oben.
 am-meu  no~noka-Ø  oben
 3pL.obL-pL.dir red~hablar-pre md

 Yo les aconsejo, pues.

como todo texto oral y espontáneo, se observan muchas repeticiones y falsos comien-
zos, así como numerosas marcas discursivas, del tipo ‘luego’, ‘entonces’, ‘y después’, ‘este’. 
la mayoría de estas marcas aparece en el margen izquierdo de la oración, como bea, 
naa, junak, además del préstamo pues ~ poes ~ pos; otras pueden aparecer al inicio 
o en segunda posición, como en el caso de ori e into ~ intoko; al menos un par se coloca 
en el margen derecho, al final de la oración, bwan y oben. el estudio pragmático y gra-
matical de las marcas discursivas está en etapa muy inicial y son difíciles de traducir al 
español (Hernández doode, 2002; estrada y Bejípone, 2011).

el análisis lingüístico del texto permite identificar algunos procesos de formación de 
palabras. Por ejemplo, el término jo’a ‘casa, vivir’ se asocia al sustantivo derivado jo’ara, 
el cual se interpreta como ‘hogar, terreno, solar habitacional’ (2a) y la forma jo’araa, 
con el sufijo colectivo -raa, como ‘zona habitacional, poblado’. de ese término también 
se deriva joome ‘nativo, ser originario de (casa-nmLz)’ y el verbo jo’a ~ jo’o ‘vivir, residir, 
tener casa’ (2b-c).

(2) a. im im yajan jo’arapo.
 im  im  yaja-n  jo’ara-po
 dem.px.L dem.px.L llegar.und.pL-ipfv casa-Loc

 Llegaban acá, aquí en esta casa.

 b. chubala te im itom suegramak jo’akan.
 chubala=te  im  itom  suegra-mak  jo’a-kan
 rato.adJz=1pL.nom dem.px.L 1pL.poS suegra-com vivir-ipfv

 Vivimos un rato aquí con nuestra suegra.

 c. Y pues nuka into nim ili kari itom jo’oriawao, 
 y  pues  nu-ka  into  nim  ili  kari-Ø  itom  jo’o-ria-wa-o
 md pues dem.me-acu md 1Sg.poS poco casa-nom 1pL.acu vivir-apL-paS-mu

 Y pues, cuando nos estaban haciendo mi casita, 
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las expresiones verbales relacionadas con ‘crecer’ y ‘envejecer’ se derivan de la forma 
estativa yo’o ‘viejo’: yo’o-tu ‘crecer’ (viejo-vbLz), yo’o-tu-i ‘ser/estar viejo’ (viejo-vbLz-
eSt), yo’o-tu-i-tu ‘envejecer’ (viejo-vbLz-eSt-vbLz) y yo’o-tu-ria ‘criar, hacer crecer’ (vie-
jo-vbLz-apL); a este grupo pertenece también yo’owe ‘[ser] el mayor, más grande’. algunos 
ejemplos en (3).

(3) a. Pos ite’e num jo’arapo si’ime te nau yo’otuk. 
 pos  ite’e  num  jo’ara-po  si’ime=te  nau  yo’otu-k
 pues 1pL.nom dem.px casa-Loc todos=1pL.nom lado.dir  crecer-pfv

 Pues todos nosotros crecimos juntos ahí en esa casa.

 b. ne ori m Joan nee bepa yo’owe.
 ne  ori-m Joan-Ø  nee bepa  yo’owe
 1Sg.nom md-pL Juan-nom 1Sg.acu encima mayor

 Yo, este, Juan es mayor que yo.

otro verbo con sentido temporal es wasukte (wasuk-vbLz), el cual puede traducirse 
como ‘tener años’ y ‘cumplir años’ en (4a); el sustantivo wasuktia ‘año’ corresponde a la 
forma estativa de wasukte (4b). la forma wasuk no ocurre de manera independiente en 
la lengua, razón por la cual wasukte se glosa como ‘tener años’ (guerrero, 2023).

(4) a. ¿neemak jaiki wasukteka, kunak?
 nee-mak jaiki  wasukte-ka  kuna-k
 1Sg.obL-com cuántos años.tener-ipfv esposo-tener

 ¿Cuántos años tendría cuando me casé (lit. tuve esposo)?

 b. Pos nam bichaa ne jaiki wasuktiapo jumakne katekan aemake.
 pos nam  bichaa=ne  jaiki  wasuktia-po jumak 
 pues dem.dS.L hacia=1Sg.nom cuántos año.tener.eSt-Loc quizás

 ne  kate-kan  a-e-make
 1Sg.nom sentado.und.Sg-ipfv 3Sg.obL-e-com

 Pues no sé cuántos años estuve allá con ella.

Acerca del texto

este relato personal fue grabado en junio del 2007 en vícam suichi o estación vícam, en 
el territorio yaqui (México). en la grabación, se utilizó una grabadora sony (digital) y la 
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historia dura 14:45 minutos. la primera transcripción libre la realicé en 2013 en el pro-
grama transcriber. en 2022, iván flores revisó y corrigió esa transcripción y la traducción 
al español. la versión que aquí se comparte corresponde a la transcripción fina, completa 
y revisada de la historia. la transcripción final y la información gramatical es responsa-
bilidad de la primera autora.

el sistema fonológico del yaqui es bastante simple. Hay 15 consonantes [p, t, k, ʔ, b, 
bw, č, s, h, m, n, w, y, l, ɾ], 5 vocales cortas [i, u, e, o, a] y sus contrapartes largas [ii, uu, 
ee, oo, aa]. en la transcripción del texto se utiliza la ortografía práctica aceptada por la 
comunidad: la glotal [ʔ], la bilabial [bw], la africada [č], la fricativa [h] y la vibrante 
simple [ɾ] se transcriben como <’, bw, ch, j, r>, respectivamente. los préstamos conser-
van la ortografía del español. el texto se organiza en oraciones simples (un predicado 
por cláusula), de tal forma que el lector puede seguir la narración al mismo tiempo 
que reconoce los componentes léxicos y gramaticales. las oraciones se presentan en tres 
líneas: la primera contiene la expresión en la lengua yaqui, la segunda el análisis morfo-
sintáctico y la última la traducción libre al español. el texto se presenta en tres versiones: 
las dos primeras corresponden a las versiones monolingües en yaqui y luego en español, 
y la tercera al texto con el análisis morfológico. 

���

u jiak jammutta etejoi

1. si rojiktiachi nim etejo’i. 2. Pues nee im bikampo, nee yeutomtek jeewi, suichi Bikam-
po ori. 3a. Mmm partera ori, ori nee maalata atendieroak, 3b. mmm jaisa teak? 4. Jaibu 
muksuk. 5. ori tean, ori tean aa doña aurora tean, aaa doña teodora. 6a. na’a maalata 
atendieroak, 6b. nee yeutomtibao. 7. nim maala into Maria dolores, nim papatuka’u into 
simón Mendozatukan. 8. na’a jaibu muksuk, nim papa. 9a. Mmm jaibu jaiki wasukte 
mukiatakai, 9b. aecomo doce wasukte. 10. Bwene im yo’otuk, nim nee yo’otuk. 11. Jakun 
into nee bichaa sika majke. 12. ne orim Joan nee bepa yo’owe. 13. Joantau into Roman 
weeye. 14. Romantau into nepo weeye. 15. Rom... net chakai into Jose luis weeye. 16. 
into Jose luistat chakai, carlota. 17. carlotatat chakai into into ori ori Raul. 18. Raultat 
chakai, into fidelia. 19a. nume’e, nepo, ume naikim ultimou kaateme 19b. nepo waek 
nee bepa kaa yo’owe. 20. Pos ite’e num jo’arapo si’imete nau yo’otuk. 21. Jakko si bwe’u 
jo’aratukan. 22. nim abuelotuka’u na...nacho Maejto tean. 23. nim abuela into Benina 
Benina espinoza nuen teakan. 24. into ori si’imete ama yo’otuk jo’arapo. 25. im itom aa 
ori maala Benina si itom naken. 26. ta ko’okok. 27a. chukula into nee Jose luista ne 
waibaekai, 27b. nee bai wasukte-kai, 27c. nim abuelatau bichaane ne siika. 28. o nim 
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maala nee aman tojak. 29. nim abuela ori tean Josefina. 30. Ketun jiapsa, jaibu si o’ola. 
31. Pos nam bichaane jaiki wasuktiapo jumakne katekan aemake. 32a. Poke nim maala, 
ilitchik jippueka, 32b. bea kaa nee uju’u 32c. pokete juebenaekan. 33a. chukula into nee 
che’a yo’otutaitekai, 33b. juchine ambicha ne siika nim maalatau bichaa, 33c. como jak 
busan wasuktekai jumaku. 34. nakinto ejkuelau kibachawak. 35. ejkuela Kino tea, fran-
cisco. 36. ¿Jaisa teak u ejkuela, jaisa teak, iván? 37. Kino pos Kino namanne ejkuelak. 38. 
namanne chubala ejkuelak primariata. 39. Primariatane batte ama chupak. 40. chukula 
bea juchi binabichaa ori felipe Matuspo bea, beane uka si’imeta chupak sejtou tajtia. 41. 
naa beane secundariau kibakek. 42. naman beane si’imekane kaa jibane ejkuelak. 43a. 
nim waim juni’i ket kaa si’imeta chupak 43b. porquete kaa totomikan. 44a. Kaate 
to~tomikan, 44b. Beate kaa kaa bichaubichaa te kaa into orek. 45a. Kaa intote bwan 
ejtudiaroak, 45b. porque tomi itou faltaroak. 46. ite si polobemtukan. 47. te kaa wawasa-
kan juni’i. 48. Kaa te wawasak ian tajtia. 49. nim papa kaa wasakan. 50. Kiabea tua nuen 
a tekiawapo tekipanoan. 51a. Bwe itepo pobem polobemtaka, 51b. te yo’otuk. 52a. Bweta 
poes aet abaisae 52b. porque jabe nim nim waim o nim abachim juni’i, kaa jaksa tua 
unna jaksa orisi emo jippue, bwan. 53a. into diostane abaisae 53b. into nim papam ne 
baisae. 54. de que te... bempo tu’ika yeusajak, jeewi. 55. Kaa jaksa tua unna bisiopo emo 
jippuek. 56. nim wai ian ian tajtia Jose luis pos ian jaibu ili jijipona. 57. nim maala 
a’ania. 58a. si’ime yo’otuka, 58b. beate itom maala aniane. 59. nim waim into nim aba-
chim juni’i bwan ian kaa tua jiokot apasaroa. 60. Jakko ala te jiokot a pasaroak. 61. te 
chubachubaktisuk juni’i. 62a. amak beate kulukulupti poste kaita jaksa jippune kechia, 
62b. porque nim maala si polobetukan, 62c. nim papa pokete kaa wawasakan. 63. Poes 
nim papa into pos ili bisiolatukan kechia. 64. Pos kaita bwe itepo yo’otuka, 65a. Beate 
amammatetaitekai bea jaibu, 65b. naa beate jaibu bwan a orek. 66. tu’isi ito jippue, 
bwan. 67a. ili tekipanoataiteka, 67b. bea poes jaibu num bea te tu’isi. 68a. nim waim 
juni’i yo’otukai 68b. ili tutu’im karitek karitek karitetaitek. 69a. ian pos nim wai carlota 
yo’otuka, 69b. ket au kunatuak. 70. Pos ne juni’i ket kunak. 71a. ¿neemak jaiki wasukte-
ka, 71b. kunak? 72. nak into nee asoak, jeewi. 73a. intone tu’isi ne jo’a, bwan 73b. bwe 
tu’isi bwanne ori tu’isi. 74. ne nim asoam bicha i’ani. 75. inepo kaa nelebenasi jitasa 
ampasaroa’ii’aa. 76a. Kaa jita seberiata jaksa jitasa am nelebenasi jitasa, bwan 76b. nee 
am pasaroa’ii’aaka. 77. Pues ketne am susuua. 78. Kaa jakko nim a pasaroaka benasia. 
79. into tu’isi am ejtudiaroa’ii’aa kechia, ume nim asoam. 80. tu’isi ne yeu am saja’ii’aa. 
81a. Jiba ne ili ameu noksime kechia 81b. pake uka tu’i bo’ota am bwijnebetchi’ibo. 82. 
Kaa omot chak… chakala kaa omot kaa omot bichaa, a bwijne, bwan. 83. Kaa kaa ian 
uka ili jitasa au bwijwamta orine omola biaktane. 84a. aaprovecharoane, 84b. ian bempo 
ili ju’ubwa yo’otu-kai. 85a. Porque si bette, si unna bette, 85b. una ori nuen kia nuen te-
kipanoapo. 86. Kia nuen tekipanoapo si unna kaa tu’i. 87. Peor o’outuk che’a. 88. nee 
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che’a o’owim jiba asoak. 89. o’outuk poes kabaeka juni’i jak juni’i tekipanoaka... 90a. 
Pos au familiatuak juni’i 90b. pues jiba jiba tekipanoane, o’ou. 91a. Maa, nim waim, 
bempo tekipanoatai...taiteka, 91b. bea karitetaitek 92. Pues ni’i ian nim maa wai carlota 
poes au kuna-tua-ka. 93. Ket wepulaik jiba ili asoa-k. 94. nim abachi Joan into goim ke-
chia. 95. name’e ket jaibu ejtudiaroa. 96. nim nim wai carlotata asoa juni’i ejtudiaroa. 
97a. into che’ane, a kunawa jita mammatteka, 97b. bea ket kaa kaita bisiopo au jippue. 
98. ian bea ili negosiota jippue. 99. num bea ili emo ania kechia. 100a. uka bem ili tomi 
jitasa ama kiimaka’u 100b. bea avueltatuasaka. 101a. Pues nuen nuenne ammeu jijia 
nim asoammewi 101b. juchi kaa nelebenasi jitasa am pasaroai’aakai, 102. ammeu no-
noka oben. 103. Pos nee naikim asoak, ne che’a naiki o’owim. 104. u che’a yo’owe Jorge 
greogorio, 105. aet chakai into luis edgar. 106. aet chakai into ivan. 107. aet chakai into 
Mario. 108. Poes naiki. 109. Pos nim kuna into gregorio Buitimea flores tea. 110. Poes 
itepo chubala te im jo’akan. 111. chubala te im itom suegramak jo’akan. 112a. luisatae-
make fermintaemakte chubala im jo’akan, 112b. ili usim ilichiako. 113. Junak pos intote 
ori wana’abo ian itom jo’akapo. 114. into pues nim nim kuna ori tiom ama jo’akan. 115. 
naa into ori a tiowa bat muukuk. 116. aet chakai into pos jaibu ili jaiki wausktiam wee-
yeo into jubiawa, tonituka’u. 117a. name ama jo...jojo’asuk, 117b. ian itom jo’akapo. 
118. Pos nu’u kari bea pos Joantau nim kuñadotau su’utoiwakan. 119a. ta aapo into 
jaibu jo’arapo tu’isi au jo’aktiakai 119b. bea kaa aman kaa aman ruktibabae. 120. 
chukula bea itou bea itou bea nookak. 121a. Que si ame…eme’e eme’e aman jo’one 
121b. poke eme’e kaa kaa karik, 121c. o aman jo’obaete-k juni’i aman, 121d. jo’oneti 
itou jia. 122. nak intote am bicha sajak. 123. Bwe nak bea ian tajti bete jaibute ama jo’ak 
iani. 124. Jaibu jumakte bai wasukte o naiki wasukte ama jo’akai num karipo num 
jo’arapo solarpo. 125a. Bwe ian tajti bea jaibute bwe tu’isi itou wechek 125b. porque 
poeste kaa jo’a machiakan. 126. nim kari into pues jiba kaa chupuk. 127. num katek 
bichapo. 128a. Y pues nuka into nim ili kari itom jo’oriawao, 128b. into pues Migueltau 
te a pasaroak, oben. 129. ta pues kia tu’utetebo. 130. Pos ne gregoriota pos ne jaibu bin-
wa ata’an. 131. Kia inian kiabete nuen kiabene nuen au nonokan. 132. Pos nim 
ata’akapo amani nim como. 133. Pos im bempo kaa im jo’akan jakko. 134. ne jaibu im 
jo’akan. 135. ta nanawa nanawa Karnasion im jo’akan into tatawa kechia. 136a. Poes 
nam a’abo yajan 136b. im im yajan jo’arapo. 137a. i’i si bwe’u jo’aratukan 137b. ketun 
name’e jiapsao. 138. Poes name be imin Batakonsika, Museo betana a’abo yajan. 139. 
Malawamake a malawa a’abo yepsan. 140. Jaiki taa’apo, semanapo juni’i im yejne. 141a. 
Pues chukula mak ejkuelau kiimabawaka 141b. bea poes yajak si’ime. 142. Junama bea-
ne a poes am tata’ataitek kechia. 143a. si’imemne ta’an Miguelta, anselmota into nuka 
gregoriota, 143b. juni’ine ta’an si’imem. 144. tuane nuen nau nonokan. 145. Kiabe nue-
ni ili orim benasi bwan ito ta’apo amani. 146. chukulabea te pos bailemmeu te yajan. 
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147. Jakun juni’ite yajan. 148a. Junamanbea ne yi’inunune, 148b. pos nee into pues 
amak yeye’en. 149a. nak into pues nama pues chukula bea pues net joiwak, 149b. o jaisa 
jumak natte joiwak. 150. naabea naabea neu nokak. 151. empo kaa nemak weambaeti, 
151b. neu jia. 152. Pos nakati ne au jia. 153. nak intote naa kiate nau o’oren. 154. Jakun 
juni’i nee invitataroan. 155. nee nunnun jibwan jakun juni’i. 156a. amak beate obrego-
neu juni’i cinem bit-ne, 156b. bitchune. 157a. o jakun juni’i bwan jakun juni’i te nau 
yajan. 157b. Junak into bailemmeu jakuni. 158. chukula into pues num into poes orek. 
159. naa beate ori nau te sajak. 160a. Bwe nama into pos ori naa bea ori wasuktekai ju-
mak, 160b. bea jaibu ne wasukteka 160c. im katekan wasuktiapo wepul wasuktiapo. 161. 
Junak into pos ori aapo into kaa kia nemak yej’ii’aawan. 162a. o porque sesewate ori 
majkara chapayeka, 162b. aah pues sesewaten kabotukan. 163. nak into kaa kia bea ne-
mak yej’ii’aawaka. 164. Bea ori padretau bea nookak, aapo. 165. chukula bea te aman 
sajak. 166. Kia nuen sechuptia kaita jaksa boda velom kaitatuk nu’u. 167a. naa bea poes 
nuen bea te aman orewak 167b. kukunatuawak. 168. chukula bea pues nak bea sewatek 
nuen bea jaibu tua. 169a. tua orekai bwan, 169b. poes nama bea poes ne asoaktaitek. 
170a. Pues jeewi ino ne jittotaitek, 170b. tu’isi yeu am yebijnebetchi’ibo. 171. Mmm, 
jeewi, name into poes ne obregoneu am a’asoan. 172. si’imem nee obregoneu asoak. 
173. Pos ini’i jiba kaita intoko neemak enchi nabujti teuwamachi.

���

Historia de una mujer yaqui

1. es muy triste mi historia. 2. Pues sí, aquí nací en vícam, en vícam suichi. 3. Mmmh, la 
partera que atendió a mi mamá, mmm, ¿cómo se llamaba? 4. Ya falleció. 5. este, se lla-
maba, se llamaba... ¡ah! doña aurora se llamaba, doña teodora. 6. ella atendió a mi 
mamá cuando yo iba a nacer. 7. Mi mamá es María dolores y el que fue mi papá, simón 
Mendoza. 8. Él ya falleció, mi papá. 9. Mmm, ya tiene varios años de estar muerto, tiene 
como doce años. 10. Pues aquí crecí, aquí crecí. 11. no fui a otra parte más que [aquí]. 
12. Yo, este, Juan es mayor que yo. 13. Y después de Juan viene Román. 14. después de 
Román, vengo yo. 15. Rom... seguido de mí viene José luis. 16. de José luis sigue carlota. 
17. de carlota sigue este, este Raúl. 18. Y de Raúl sigue fidelia. 19. esos, yo, los cuatro 
últimos que vienen, esos son menores que yo. 20. Pues todos nosotros crecimos juntos 
ahí en esa casa. 21. Hace mucho tiempo era muy grande el hogar. 22. el que fue mi 
abuelo se llamaba nacho Maestro. 23. Y mi abuela se llamaba Benigna espinoza. 24. 
todos crecimos ahí en la casa. 25. aquí nuestra mamá Benigna nos quería mucho. 26. 
Pero fallecieron. 27. cuando iba a tener de hermano a José luis, yo tendría unos tres 
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años, me fui con la abuela. 28. o mi mamá me llevó allá. 29. Mi abuela se llamaba Jose-
fina. 30. todavía vive, ya es una persona muy mayor. 31. Pues no sé cuántos años estuve 
allá con ella. 32. Porque mi mamá, al tener a su bebé, pues no podía cuidarme [cargar-
me en brazos] porque éramos muchos. 33. después, cuando empecé a crecer, otra vez 
volví para allá con mi mamá, a lo mejor cuando tenía como seis años. 34. entonces me 
metieron a la escuela. 35. se llama escuela francisco Kino. 36. ¿cómo se llama la escue-
la?, ¿cómo se llama, iván? 37. Kino, pues Kino, allá estudié. 38. allá estudié la primaria 
un tiempo. 39. allá casi terminé la primaria. 40. después otra vez para acá, a la felipe 
Matus, entonces terminé todo hasta sexto. 41. luego entré a la secundaria. 42. allá yo no 
lo estudié todo. 43. Mis hermanos tampoco terminaron todo porque no teníamos dinero. 
44. nosotros no teníamos dinero, entonces no pudimos avanzar más adelante. 45. Ya no 
estudiamos porque nos faltó dinero. 46. nosotros éramos muy pobres. 47. no teníamos ni 
tierras. 48. Hasta la fecha no tenemos tierras. 49. Mi papá no tenía tierras. 50. nada más 
así, trabajaba en donde le daban un encargo. 51. Pues somos pobres, crecimos siendo 
pobres. 52. Pero pues, le agradecemos a él porque nadie de mis hermanos menores ni 
mis hermanos mayores pues, por el momento, mucho tiempo, nos mantenemos bien, 
verdad. 53. a dios yo le agradezco y agradezco a mis papás. 54. de que nosotros, ellos 
salieron bien, cierto. 55. no tuvieron en verdad mucho vicio. 56. Mi hermano menor José 
luis, pues hasta ahora ya toca un poco [es músico]. 57. Él ayuda a mi mamá. 58. todos, 
al crecer, debemos ayudar a nuestra madre. 59. Mis hermanos menores y mis hermanos 
mayores también pues ahora ya no la pasa tan pobremente. 60. antes sí la pasamos muy 
pobremente. 61. Pasamos mucho frío. 62. a veces, de vez en cuando, pues no teníamos 
nada de nada porque mi mamá era muy pobre y mi papá, pues porque no teníamos tie-
rras. 63. Pues mi papá era también un poco vicioso. 64. Pues crecimos sin nada. 65. em-
pezamos a comprender la situación, entonces ya pudimos estar [sobrevivir]. 66. nos 
manteníamos bien, verdad. 67. al comenzar a trabajar un poco, pues entonces ahí ya es-
tábamos mejor. 68. al crecer, mis hermanos menores construyeron casas muy buenas, 
comenzaron a hacer casas. 69. Pues ahora mi hermana menor carlota ya creció, ya se 
casó. 70. incluso yo también ya tengo esposo. 71. ¿cuántos años tendría cuando me casé? 
72. luego tuve hijos, cierto. 73. Pues vivo bien, verdad, pues estoy bien. 74. Pues hora veo 
a mis hijos. 75. no quiero que pasen lo mismo que yo. 76. no como a mí, el frío, qué sé 
yo, no quiero que les pase como a mí, pues. 77. Pues también por eso los cuido. 78. no 
como lo que pasé antes. 79. Yo quiero que mis hijos también estudien bien. 80. Yo quiero 
que salgan bien. 81. Yo siempre les estoy aconsejando también para que agarren el buen 
camino. 82. Que no agarren por el otro lado, por el camino equivocado, por el otro lado, 
verdad. 83. ahora que no hagan a un lado lo poco que les estamos dando. 84. Que lo 
aprovechen ahora que son jóvenes. 85. Porque es muy pesado, es demasiado pesado tra-
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bajar así nomás. 86. trabajar así nomás, no es muy bueno. 87. Peor si eres hombre. 88. 
Yo tengo puros hombres. 89. siendo hombre pues como sea hay que trabajar donde sea. 
90. Pues igual si se casan, el hombre siempre tiene que trabajar. 91. Ya ves mis hermanos, 
ellos comenzaron a trabajar, empezaron a hacer casas. 92. Pues ahora ves a esta mi her-
mana menor carlota, pues se casó. 93. nomás tiene un hijo. 94. Mi hermano mayor Juan 
también tiene dos. 95. esos también ya están estudiando. 96. el hijo de mi hermana me-
nor carlota también está estudiando. 97. lo bueno que su esposo sabe, entiende de algo y 
pues no tiene ningún vicio. 98. ahora tiene un negocio. 99. entonces de ahí se ayudan. 
100. el poco dinero que invierten ahí pues le están dando vuelta. 101. Pues así les digo a 
mis hijos para que no les pase como a mí. 102. Yo les aconsejo, pues. 103. tengo cuatro 
hijos, pues sí, cuatro hombres. 104. el más grande es Jorge gregorio. 105. de él sigue luis 
edgar. 106. después de él sigue iván. 107. después de él sigue Mario. 108. Pues son cua-
tro. 109. Pues mi esposo se llama gregorio Buitimea flores. 110. Pues nosotros vivimos 
un tiempo aquí. 111. vivimos un rato aquí con nuestra suegra. 112. vivimos un tiempo 
con luisa y con fermín cuando los niños estaban pequeños. 113. entonces, pues, ahora 
vivimos allá del otro lado. 114. los tíos de mi esposo vivían ahí. 115. luego pues su tío se 
murió primero. 116. después de él, cuando ya habían pasado unos años, se fue su esposa, 
la que fue antonia. 117. ellos vivieron ahí donde ahora vivimos nosotros. 118. Pues esa 
casa se la dejaron a mi cuñado Juan. 119. Pero él dijo que vivía muy bien en su casa, que 
no se quería mover para allá. 120. entonces después nos hablaron a nosotros. 121. Que si 
ustedes pueden vivir allá porque ustedes no tienen casa o si quieren vivir allá también 
pueden vivir allá, así nos decía. 122. entonces nos fuimos para allá. 123. entonces hasta 
ahora estamos viviendo ahí, ahora. 124. creo que ya tenemos tres años o cuatro años de 
estar viviendo ahí en esa casa, en el solar de esa casa. 125. Pues hasta ahora nos cayó 
muy bien porque pues parecía que no teníamos donde vivir. 126. Mi casa nunca se termi-
nó. 127. es esa que está enfrente. 128. Y pues cuando nos estaban haciendo esa mi casita, 
pues se la pasamos a Miguel. 129. Pero pues, todavía no se manda a arreglar. 130. al 
gregorio, pues yo lo conocía desde mucho antes. 131. así nomás, así nomás le hablaba 
así. 132. así allá como mi conocido allá. 133. ellos no vivían aquí antes. 134. Yo ya vivía 
aquí. 135. su nana encarnación vivía aquí y su tata también. 136. Pues de allá, llegaban 
acá, llegaban aquí en esta casa. 137. esta era una casa muy grande mientras ellos todavía 
vivían. 138. Pues ellos llegaban aquí desde por allá de Bataconsica, desde el Museo. 139. 
su mamá llegaba acá con su mamá. 140. llegaban aquí varios días o semanas. 141. Qui-
zás después de que los metieron a la escuela, entonces llegaron todos. 142. entonces a él, 
a ellos yo los conocí también. 143. conocía a todos, a Miguel, a anselmo y también a 
gregorio, los conocía a todos. 144. nomás así nos hablábamos juntos. 145. así nomás, así 
como conocidos, verdad. 146. después nosotros pues llegábamos a los bailes. 147. Íbamos 
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a donde sea. 148. allá pues me invitaba a bailar y pues yo bailaba con él. 149. entonces, pues 
ahí, al rato pues se acostumbró a mí o quizás nos acostumbramos. 150. entonces, enton-
ces me habló. 151. “¿no quieres andar conmigo?”, me dijo. 152. “Pues sí”, yo le dije. 153. 
Y pues entonces, ya estábamos juntos. 154. Me invitaba a todos lados. 155. Me llevaba a 
donde sea pues. 156. Íbamos a ver cine a obregón, mirábamos. 157. o pues a donde sea, 
a todos lados íbamos juntos, a los bailes por allí. 158. Y luego pues, ahí pues, pasó. 159. 
entonces, este nos fuimos juntos. 160. Y pues ahí, pues entonces, al tener el año quizás, 
ya tenía el año estando aquí un año. 161. en ese entonces, pues, no querían que estuviera 
conmigo él así [sin ser esposos]. 162. Porque se ponía las flores, la máscara de chapaye-
ka, se ponía las flores, era cabo. 163. en ese entonces no podía estar conmigo así nomás. 
164. entonces, él le habló al padre. 165. Y después fuimos allá. 166. así nomás, de repen-
te, sin boda, ni velos, nada de eso hubo. 167. Pues entonces, así nos pusieron, allá nos 
casaron. 168. luego pues ya se puso las flores, así ya. 169. Pues estando ahí, verdad, pues 
empecé a tener hijos. 170. Pues sí empecé a cuidarme para que vinieran bien. 171. Mmm, 
sí, a esos los parí en obregón. 172. Yo di a luz a todos en obregón. 173. Pues esto es todo 
lo que te voy a contar de mí.

���

 Jiak  jammut-ta etejo-i
 yaqui  mujer-acu  contar-eSt

1. si rojiktia-chi  nim  etejo’-i. 
 int estar.triste-adJz 1Sg.poS platicar-eSt

 Es muy triste mi historia.

2. Pues  nee im Bikam-po,  nee  yeu=tom-te-k 
 pues 1Sg.nom dem.px.L vícam-Loc 1Sg.nom afuera=estómago-vbLz-pfv

 jeewi,  suichi  Bikam-po  ori.
 afirm suichi vícam-Loc md

 Pues sí, aquí nací en Vícam, en Vícam Suichi.

3a. Mmm partera  ori ori  nee maala-ta  atendie-roa-k, 
 mmm partera md  md 1Sg.acu mamá-acu atender-ver-pfv

3b. mmm jai=sa  tea-k? 
 mmm cómo=enf nombrar-pfv

 Mmmh, la partera que atendió a mi mamá, mmm, ¿cómo se llamaba? 
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4. Jaibu  muk-su-k.
 ya morir.und.Sg-cmpL-pfv

 Ya falleció.

5. ori  tea-n, ori  tea-n  aa doña  aurora  tea-n,  aaa  doña  teodora.
 md nombrar-ipfv  md nombrar-ipfv ah doña aurora nombrar-ipfv ah doña teodora

 Este, se llamaba, se llamaba... ¡ah! Doña Aurora se llamaba, Doña Teodora.

6a. na’a  maala-ta  atendie-roa-k 
 dem.me.acu mamá-acu atender-ver-pfv

6b. nee  yeu=tom-ti-ba-o.
 1Sg.acu afuera=estomago-vbLz-pfv-mu

 Ella atendió a mi mamá cuando yo iba a nacer.

7. nim  maala  into  Maria  dolores, 
 1Sg.poS mamá md María dolores

 nim papa-tu-ka-’u  into  simón  Mendoza-tu-kan.
 1Sg.poS papá-vbLz-ipfv-mu mu simón Mendoza-vbLz-ipfv 

 Mi mamá es María Dolores y el que fue mi papá, Simón Mendoza.

8. na’a  jaibu  muk-su-k,  nim  papa. 
 dem.me ya morir.und.Sg-cmpL-pfv 1Sg.poS papá

 Él ya falleció, mi papá.

9a. Mmm jaibu jaiki  wasukte  muk-ia-ta-kai,
 mmmh ya cuántos año.tener morir.und.Sg-eSt-acu-mu

9b. a-e-como doce wasukte. 
 3Sg.obL-e-como doce año.tener

 Mmm, ya tiene varios años de estar muerto, tiene como doce años.

10. Bwe=ne  im yo’otu-k,  nim  nee  yo’otu-k.
 md=1Sg.nom dem.px.L crecer-pfv dem.px.L 1Sg.nom crecer-pfv

 Pues aquí crecí, aquí crecí.

11. Jakun  into  nee  bichaa  sika  majke. 
 lugar md 1Sg.obL hacia ir.act.Sg.pfv más.que
 No fui a otra parte más que [aquí].
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12. ne  ori-m Joan-Ø  nee bepa  yo’owe.
 1Sg.nom md-pL Juan-nom 1Sg.acu encima mayor
 Yo, este, Juan es mayor que yo.

13. Joan-ta-u  into  Roman-Ø  weeye-Ø.  
 Juan-acu-dir md Román-nom caminar.act.Sg-pre

 Y después de Juan viene Román.

14. Roman-ta-u  into  nepo  weeye-Ø.
 Román-acu-dir md 1Sg.nom caminar.act.Sg-pre

 Después de Román, vengo yo.

15. Rom... ne-t  chakai  into  Jose  luis-Ø  weeye-Ø.
 Rom 1Sg.obL-Locc colgado.eSt md José luis-nom caminar.act.Sg-pre

 Rom... seguido de mí viene José Luis.

16. into  Jose  luis-ta-t  chakai,  carlota-Ø. 
 md José luis-acu-Locc colgado.eSt carlota-nom

 De José Luis sigue Carlota. 

17. carlota-ta-t  chakai  into  into  ori  ori  Raul-Ø.
 carlota-acu-Locc colgado.eSt md md md md Raúl-nom

 De Carlota sigue este, este Raúl.

18. Raul-ta-t  chakai,  into  fidelia-Ø.
 Raúl-acu-Locc colgado.eSt md fidelia-nom

 Y de Raúl sigue Fidelia. 

19a.  nu-me’e,  nepo,  u-me  naiki-m  ultimo-u  kaate-me   
 dem.me-pL 1Sg.nom det-pL cuatro-pL último-dir correr.act.pL-mu

19b. nepo  wae-k  nee  bepa kaa  yo’owe.
 1Sg.nom dem.dS-acu 1Sg.obL encima neg mayor
 Esos, yo, los cuatro últimos que vienen, esos son menores que yo.

20. Pos  ite’e  num  jo’ara-po  si’ime=te  nau  yo’otu-k. 
 pues 1pL.nom dem.px casa-Loc todos=1pL.nom lado.dir  crecer-pfv

 Pues todos nosotros crecimos juntos ahí en esa casa.

21. Jakko  si  bwe’u  jo’ara-tu-kan.
 momento int grande casa-vbLz-ipfv

 Hace mucho tiempo era muy grande el hogar.
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22. nim abuelo-tu-ka-’u  na...nacho  Maejto-Ø tea-n
 1Sg.poS abuelo-vbLz-ipfv-mu nacho Maestro-nom nombrar-ipfv

 El que fue mi abuelo se llamaba Nacho Maestro.

23. nim  abuela into Benina  Benina  espinoza-Ø  nuen  tea-kan.
 1Sg.poS abuela mu Benina Benina  espinoza-nom dem.mod nombrar-ipfv

 Y mi abuela se llamaba Benigna Espinoza.

24. into ori si’ime=te  ama  yo’otu-k  jo’ara-po.
 mu md todo=1pL.nom dem.dS.L crecer-pfv casa-Loc

 Todos crecimos ahí en la casa.

25. im  itom  aa ori  maala  Benina-Ø  si  itom nake-n. 
 dem.px.L 1pL.poS ah md mamá Benigna-nom int 1pL.acu querer-ipfv

 Aquí nuestra mamá Benigna nos quería mucho.

26. ta  ko’oko-k.
 md morir.und.pL-pfv

 Pero fallecieron.

27a. chukula into  nee  Jose  luis-ta  ne  wai-bae-kai, 
 rato.adJz md 1Sg.nom José luis-acu 1Sg.nom  hermano.menor-deSid-mu

27b. nee  bai  wasukte-kai,
 1Sg.nom tres años.tener-mu

27c. nim  abuela-ta-u  bichaa=ne  ne  siika.
 1Sg.poS abuela-acu-dir hacia=1Sg.nom 1Sg.nom ir.act.Sg.pfv

 Cuando iba a tener de hermano a José Luis, yo tendría unos tres años, me fui con la 
abuela. 

28. o  nim maala  nee  aman  toja-k. 
 mu 1Sg.poS mamá 1Sg.acu dem.dS.L llevar-pfv 
 O mi mamá me llevó allá.

29. nim  abuela-Ø  ori tea-n  Josefina. 
 1Sg.poS abuela-nom md nombrar-ipfv Josefina
 Mi abuela se llamaba Josefina.

30. Ketun  jiapsa-Ø, jaibu  si  o’ola.
 todavía vivir-pre ya int persona.mayor
 Todavía vive, ya es una persona muy mayor.
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31. Pos nam  bichaa =ne  jaiki  wasuktia-po jumak 
 pues dem.dS.L hacia=1Sg.nom cuántos año.tener.eSt-Loc quizás

 ne  kate-kan  a-e-make.
 1Sg.nom sentado.und.Sg-ipfv 3Sg.obL-e-com

 Pues no sé cuántos años estuve allá con ella. 

32a. Poke nim  maala-Ø,  ilitchi-k  jippue-ka, 
 mu 1Sg.poS mamá-nom pequeño-acu tener-mu

32b. bea  kaa  nee  uju’u 
 md neg 1Sg.acu cargar.brazos

32c. poke=te juebena-e-kan.
 mu=1pL.nom mucho-e-ipfv

Porque mi mamá, al tener a su bebé, pues no podía cuidarme [cargarme en brazos] 
porque éramos muchos.

33a. chukula into  nee  che’a  yo’otu-taite-kai,
 rato.adJz md 1Sg.nom más crecer-empezar-mu

33b. juchi=ne   am  bicha ne  siika nim  maala-ta-u  bichaa,
 otra.vez=1Sg.nom dem.dS.L hacia 1Sg.nom ir.act.Sg.pfv 1Sg.poS mamá-acu-dir hacia

33c. como jak  busan  wasukte-kai  jumaku.
 como momento seis años.tener-mu a.lo.mejor

Después, cuando empecé a crecer, otra vez volví para allá con mi mamá, a lo mejor 
cuando tenía como seis años.

34. nak into  ejkuela-u  kibacha-wa-k. 
 dem.md.t md escuela-dir meter.und.Sg-paS-pfv

 Entonces me metieron a la escuela.

35. ejkuela Kino-Ø tea-Ø francisco.
 escuela Kino-nom nombrar-pre francisco 
 Se llama Escuela Francisco Kino.

36. ¿Jai=sa  tea-k  u-Ø  ejkuela-Ø,  jai=sa  tea-k,  iván?
 cómo=enf nombrar-pfv dem-nom escuela-nom cómo=enf nombrar-pfv iván
 ¿Cómo se llama la escuela, cómo se llama, Iván?
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37. Kino pos  Kino naman ne  ejkuela-k.6

 Kino pues Kino dem.dS.L 1Sg.nom estudiar-pfv

 Kino, pues Kino, allá estudié.

38.  naman=ne  chubala ejkuela-k  primaria-ta.
 dem.dS.L=1Sg.nom rato.adJz estudiar-pfv primaria-acu

 Allá estudié la primaria un tiempo.

39. Primaria-ta=ne  batte ama  chupa-k. 
 primaria-acu=1Sg.nom casi dem.dS.L terminar.tr-pfv

 Allá casi terminé la primaria.

40. chukula bea  juchi  binabichaa  ori  felipe Matus-po 
 rato.adJz md otra.vez lado.hacia md felipe Matus-Loc

 bea bea=ne u-ka  si’ime-ta  chupa-k  sejto-u tajtia.
 md md=1Sg.nom det-acu todo-acu terminar.tr-pfv sexto-dir hasta

 Después otra vez para acá, a la Felipe Matus, entonces terminé todo hasta sexto.

41. naa bea=ne  secundaria-u  kibake-k.
 dem.md.t md=1Sg.nom secundaria-dir entrar.und.Sg-pfv

 Luego entré a la secundaria.

42. naman bea=ne  si’ime-ka=ne kaa jiba=ne  ejkuela-k.
 dem.dS.L md=1Sg.nom todo-acu=1Sg.nom neg siempre=1Sg.nom estudiar-pfv

 Allá yo no lo estudié todo.

43a. nim wai-m  juni’i  ket  kaa  si’ime-ta  chupa-k
 1Sg.poS hermano-pL adv también neg todo-acu terminar.tr-pfv

43b. porque=te  kaa  to~tomi-k-an.7

 mu=1pL.nom neg red~dinero-tener-ipfv

 Mis hermanos tampoco terminaron todo porque no teníamos dinero. 

44a. Kaa=te  to~tomi-k-an, 
 neg=1pL.nom red~dinero-tener-ipfv

6  el préstamo del español funciona tanto como sustantivo ‘escuela’ y como verbo ‘estudiar’. 
7  véase en gurrola (2005) y guerrero (2020) la descripción sobre el sufijo verbal posesivo -(e)k ‘tener’.
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44b. bea=te  kaa  kaa  bichau-bichaa=te  kaa into orek.
 md=1pL.nom neg neg hacia.dir-hacia=1pL.nom neg md estar.en

 Nosotros no teníamos dinero, entonces no pudimos avanzar más adelante.

45a.  Kaa into=te bwan ejtudia-roa-k, 
 neg md=1pL.nom md estudiar-ver-pfv

45b. porque tomi  ito-u  falta-roa-k. 
 mu dinero 1pL.obL-dir faltar-ver-pfv

 Ya no estudiamos porque nos faltó dinero. 

46. ite  si  polobem-tu-kan. 
 1pL.nom int pobre-vbLz-ipfv

 Nosotros éramos muy pobres.

47. te kaa  wa~wasa-k-an  juni’i.
 1pL.nom neg red~tierra-tener-ipfv adv

 No teníamos ni tierras.

48. Kaa=te  wa~wasa-k  ian  tajtia.
 neg=1pL.nom red~tierra-tener ahora hasta

 Hasta la fecha no tenemos tierras.

49. nim papa-Ø  kaa  wasa-k-an.
 1Sg.poS papá-nom neg tierra-tener-ipfv

 Mi papá no tenía tierras.

50.  Kia=bea tua nuen  a  tekia-wa-po  tekipanoa-n.
 nomás=md verdad dem.mod 3Sg.poS cargo-gen-Loc trabajar-ipfv

 Nada más así, trabajaba en donde le daban un encargo. 

51a. Bwe  itepo pobem polobem-taka,
 md 1pL.nom pobre.pL pobre.pL-reS

51b. te  yo’otu-k.
 1pL.nom crecer-pfv

 Pues somos pobres, crecimos siendo pobres.

52a. Bweta poes  a-e-t  a=baisae-Ø 
 mu pues 3Sg.obL-e-Locc 3Sg.acu=agradecer-pre
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52b. porque jabe nim  nim wai-m  o  nim  abachi-m
 mu alguien 1Sg.poS 1Sg.poS hermano.menor-pL mu  1Sg.poS hermano.mayor-pL

 juni’i, kaa jaksa8  tua  unna  jaksa ori-si  emo  jippue  bwan.
 adv neg momento verdad mucho momento md-int refL tener md

Pero pues, le agradecemos a él porque nadie de mis hermanos menores ni mis hermanos 
mayores pues, por el momento, mucho tiempo, nos mantenemos bien, verdad. 

53a. into dios-ta=ne  a=baisae-Ø 
 md dios-acu=1Sg.nom 3Sg.acu=agradecer-pre

53b. into nim  papa-m=ne  baisae-Ø.
 md 1Sg.poS papá-pL=1Sg.nom agradecer-pre

 A Dios yo le agradezco y agradezco a mis papás.

54. de que te...  bempo  tu’i-ka yeu=saja-k,  jeewi.
 de que  1pL.nom 3pL.nom bien-acu afuera=ir.act.pL-pfv afirm

 De que nosotros, ellos salieron bien, cierto.

55. Kaa jaksa tua unna  bisio-po  emo  jippue-k.
 neg momento verdad mucho vicio-Loc refL tener-pfv

 No tuvieron en verdad mucho vicio.

56. nim wai-Ø  ian  ian  tajtia Jose  luis 
 1Sg.poS hermano.menor-nom ahora ahora hasta José  luis 

 pos ian  jaibu ili  ji~jipona-Ø.
 pues ahora ya poco red~tocar.instrumento-pre

 Mi hermano menor José Luis, pues hasta ahora ya toca un poco [es músico].

57. nim  maala  a’~ania-Ø.
 1Sg.poS mamá red~ayudar-pre

 Él ayuda a mi mamá.

58a. si’ime yo’otu-ka,
 todo crecer-mu

8  varios de los elementos interrogativos del yaqui comparten la partícula ja-, además del enfático =sa, y 
cumplen varias funciones (guerrero, 2023). Por ejemplo, jaksa equivalente a ‘dónde’, ‘cómo’, al pronombre 
indefinido ‘donde’ y al adverbio indefinido ‘lugar’; jakko ~ jakgo que funciona como interrogativo ‘cuándo’, 
como pronombre indefinido ‘cuando’ y como adverbio indefinido ‘momento’, ‘tiempo’; jaiki se interpreta como 
‘cuánto, cuántas veces’ y también como ‘a veces’, ‘muchas veces’. 
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58b. bea=te  itom  maala ania-ne
 md=1pL.nom 1pL.poS mamá ayudar-pot

 Todos, al crecer, debemos ayudar a nuestra madre.

59. nim wai-m  into nim  abachi-m  juni’i  bwan 
 1Sg.poS hermano.menor-pL  md  1Sg.poS hermano.mayor-pL adv md

 ian  kaa tua  jiokot  a=pasa-roa-Ø. 
 ahora neg verdad pobremente 3Sg.acu=pasar-ver-pre

Mis hermanos menores y mis hermanos mayores también pues ahora ya no la pasa tan 
pobremente.

60. Jakko ala=te  jiokot  a=pasa-roa-k.
 momento  afirm=1pL.nom pobremente  3Sg.acu=pasar-ver-pfv

 Antes sí la pasamos muy pobremente.

61. te  chuba~chubakti-su-k  juni’i.
 1pL.nom red~enfriar.intr-cmpL-pfv adv

 Pasamos mucho frío.

62a. amak bea=te  kulu~kulupti  pos=te  kaita  jaksa jippu-ne kechia,
 a.veces md=1pL.nom red~ocasionalmente pues=1pL.nom  nada lugar tener-pot también

62b. porque nim  maala-Ø  si  polobe-tu-kan,
 mu 1Sg.poS mamá-nom int pobre-vbLz-ipfv

62c. nim  papa-Ø  poke=te  kaa  wa~wasa-k-an. 
 1Sg.poS papá-nom mu=1pL.nom neg red~tierra-tener-ipfv

A veces, de vez en cuando, pues no teníamos nada de nada porque mi mamá era muy 
pobre y mi papá, pues porque no teníamos tierras.

63. Poes  nim  papa-Ø  into  pos  ili  bisio-la-tu-kan  kechia. 
 pues 1Sg.poS papá-nom md pues poco vicio-adJz-vbLz-ipfv también 
 Pues mi papá era también un poco vicioso.

64. Pos  kaita  bwe  itepo  yo’otu-ka.
 pues nada md 1pL.nom crecer-ipfv

 Pues crecimos sin nada.

65a. Bea=te a=mammate-taite-kai  bea  jaibu
 md=1pL.nom 3Sg.acu=entender-empezar-mu md ya
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65b. naa  bea=te  jaibu bwan a  orek.
 dem.md.t md=1pL.nom ya md 3Sg.acu estar.en
 Empezamos a comprender la situación, entonces ya pudimos estar [sobrevivir].

66. tu’i-si  ito  jippue,  bwan.
 bien-int 1pL.refL tener md

 Nos manteníamos bien, verdad.

67a. ili  tekipanoa-taite-ka, 
 poco trabajar-empezar-mu

67b. bea poes jaibu  num  bea=te  tu’i-si.9

 md pues ya dem.me.L md=1pL.nom bien-int

 Al comenzar a trabajar un poco, pues entonces ahí ya estábamos mejor.

68a. nim wai-m  juni’i  yo’otu-kai 
 1Sg.poS hermano.menor-pL adv crecer-mu

68b. ili tu~tu’i-m  kari-te-k kari-te-k kari-te-taite-k.
 poco red~bien-pL casa-cauS-pfv casa-cauS-pfv  casa-cauS-empezar-pfv

Al crecer, mis hermanos menores construyeron casas muy buenas, comenzaron a hacer 
casas.

69a.  ian pos  nim  wai  carlota-Ø  yo’otu-ka, 
 ahora pues 1Sg.nom hermano.menor carlota-nom crecer-mu

69b. ket  au  kuna-tua-k.
 también 3Sg.refL esposo-causar-pfv

 Pues ahora mi hermana menor Carlota ya creció, ya se casó.

70. Pos  ne juni’i  ket  kuna-k. 
 pues  1Sg.nom adv también esposo-tener
 Incluso yo también ya tengo esposo.

71a. ¿nee-mak jaiki  wasukte-ka, 
 1Sg.obL-com cuántos años.tener-ipfv

71b. kuna-k?
 esposo-tener

 ¿Cuántos años tendría cuando me casé? (lit. tener esposo conmigo)

9  dependiendo del contexto, tu’i puede glosarse también como ‘bueno’.
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 72. nak  into nee  asoa-k, jeewi. 
 dem.md.t md 1Sg.nom hijo-tener afirm

 Luego tuve hijos, cierto.

73a. into=ne  tu’i-si ne  jo’a-Ø, bwan
 md=1Sg.nom bien-int 1Sg.nom vivir-pre md

 
73b. bwe tu’i-si  bwan=ne  ori tu’i-si. 

 pues bien-int verdad=1Sg.nom md bien-int

 Pues vivo bien, verdad, pues estoy bien.

74. ne  nim  asoa-m  bicha-Ø  i’ani. 
 1Sg.nom 1Sg.poS hijo-pL ver-pre ahora

 Pues hora veo a mis hijos.

75. inepo  kaa  ne-le-benasi  jitasa  am=pasa-roa-’ii’aa-Ø.
 1Sg.nom neg 1Sg.obL-?-como qué 3pL.acu=pasar-ver-querer-pre

 No quiero que pasen lo mismo que yo.

76a. Kaa jita seberia-ta jaksa  jita=sa am  ne-le-benasi  jita=sa bwan
 neg cosa frío-acu qué que=enf 3pL.acu 1Sg.obL-?-como que=enf md

76b. nee  am=pasa-roa-’ii’aa-ka. 
 1Sg.acu 3pL.acu=pasar-ver-querer-pfv

 No como a mí, el frío, qué sé yo, no quiero que les pase como a mí, pues.

77. Pues  ket=ne  am=su~suua-Ø.
 pues también=1Sg.nom 3pL.acu=red~cuidar-pre

 Pues también por eso los cuido.
 
78. Kaa jakko  nim  a=pasa-roa-ka  benasia

 neg momento  1Sg.poS 3Sg.acu=pasar-ver-ipfv como 
 No como lo que pasé antes. 

79. into tu’i-si am ejtudia-roa-’ii’aa-Ø kechia,  u-me  nim  asoa-m.
 md bien-int 3pL.acu estudiar-ver-querer-pre también det-pL 1Sg.poS hijo-pL

 Yo quiero que mis hijos también estudien bien.

80. tu’i-si  ne  yeu  am saja-’ii’aa-Ø. 
 bien-int 1Sg.nom afuera 3pL.acu ir.act.pL-querer-pre

 Yo quiero que salgan bien.
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81a. Jiba  ne ili  ame-u  nok-sime-Ø  kechia
 siempre 1Sg.nom poco 3pL.obL-pL.dir hablar-ir.act.Sg-pre también

81b. pake  u-ka  tu’i  bo’o-ta  am=bwij-ne-betchi’ibo. 
 para.que det-acu bueno camino-acu 3pL.acu=agarrar-pot-para.mu

 Yo siempre les estoy aconsejando también para que agarren el buen camino.

82. Kaa  omot chak… chakala  kaa  omot kaa  omot  bichaa
 neg otro.lado colgado.adJz neg otro.lado neg otro.lado hacia

 a=bwij-ne,  bwan.
 3Sg.acu=agarrar-pot verdad

 Que no agarren por el otro lado, por el camino equivocado, por el otro lado, verdad.

83. Kaa kaa  ian  u-ka  ili  jitasa a-u  bwij-wa-m-ta 
 neg neg ahora det-acu poco qué 3Sg.obL-dir agarrar-paS-nmLz-acu

 ori=ne  omola  biakta-ne.
 md=1Sg.nom otro.lado.adJz rodar.tr-pot

 Ahora que no hagan a un lado lo poco que les estamos dando (lit. rodando al lado).

84a. a=aprovecha-roa-ne,
 3Sg.acu=aprovechar-ver-pot

84b. ian bempo  ili  ju’ubwa  yo’otu-kai.
 ahora 3pL.nom poco apenas crecer-mu

 Que lo aprovechen ahora que son jóvenes. 

85a. Porque  si  bette,  si  unna  bette, 
 mu int pesado int mucho pesado

85b. una ori nuen  kia  nuen  tekipanoa-po.
 mucho md dem.mod solo dem.mod trabajar-Loc

 Porque es muy pesado, es demasiado pesado trabajar así nomás.

86. Kia  nuen  tekipanoa-po  si  unna  kaa  tu’i.
 solo dem.mod trabajar-Loc int mucho neg bueno
 Trabajar así nomás, no es muy bueno.

87. Peor o’ou-tu-k  che’a.
 peor hombre-vbLz-pfv más
 Peor si eres hombre.
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88. nee che’a  o’ow-im  jiba  asoa-k.
 1Sg.nom más hombre-pL siembre hijo-tener
 Yo tengo puros hombres.

89. o’ou-tu-k  poes  ka-bae-ka  juni’i jak  juni’i  tekipanoa-ka.
 hombre-vbLz-pfv pues nada-deSid-mu adv lugar adv trabajar-ipfv

 Siendo hombre pues como sea hay que trabajar donde sea.

90a. Pos au  familia-tua-k  juni’i 
 pues 3Sg.refL familia-causar-pfv adv 

90b. pues jiba jiba  tekipanoa-ne,  o’ou-Ø.
 pues siempre siempre trabajar-pot hombre-nom

 Pues igual si se casan, el hombre siempre tiene que trabajar.

91a. Maa,  nim  wai-m,  bempo  tekipanoa-tai...taite-ka,
 md 1Sg.poS hermano.menor-pL 1pL.nom trabajar-empezar-mu

91b. bea  kari-te-taite-k 
 md casa-cauS-empezar-pfv

 Ya ves mis hermanos, ellos comenzaron a trabajar, empezaron a hacer casas.

92. Pues  ni’i  ian  nim  maa  wai  carlota-Ø 
 pues dem.px ahora 1Sg.poS md hermano.menor carlota-nom

 poes au  kuna-tua-ka. 
 pues 3Sg.refL esposo-causar-pfv

 Pues ahora ves a esta mi hermana menor Carlota, pues se casó.

93. Ket wepulai-k  jiba  ili  asoa-k.
 también uno-acu siempre poco hijo-tener
 Nomás tiene un hijo.

94. nim  abachi  Joan-Ø  into  goim  kechia.
 1Sg.poS hermano.mayor Juan-nom md dos también
 Mi hermano mayor Joan también tiene dos.

95. na-me’e  ket  jaibu  ejtudia-roa-Ø
 dem.me-pL también ya estudiar-ver-pre

 Esos también ya están estudiando.
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96. nim  nim  wai carlota-ta  asoa-Ø  juni’i  ejtudia-roa-Ø.
 1Sg.poS 1Sg.poS hermano.menor carlota-acu hijo-nom adv estudiar-ver-pre

 El hijo de mi hermana menor Carlota también está estudiando.

97a. into  che’a-ne,  a  kuna-wa  jita  mammatte-ka, 
 md más-1Sg.nom 3Sg.poS esposo-gen cosa entender-ipfv

97b. bea  ket  kaa  kaita  bisio-po  au  jippue-Ø.
 md también neg nada vicio-Loc 3Sg.refL tener-pre

 Lo bueno que su esposo sabe, entiende de algo y pues no tiene ningún vicio.

98. ian  bea  ili  negosio-ta  jippue-Ø.
 ahora md poco negocio-acu tener-pre

 Ahora tiene un negocio.

99. num  bea  ili  emo  ania-Ø  kechia.
 dem.px.L md poco refL ayudar-pre también
 Entonces de ahí se ayudan.

100a. u-ka=bem  ili  tomi  jita=sa  ama  kiima-ka-’u 
 det-acu=1pL.nom poco dinero que=enf dem.dS.L entrar.und.pL-ipfv-mu

100b. bea  a=vuelta-tua-saka-Ø.
 md 3Sg.acu=vuelta-causar-ir.act.pL-pre

 El poco dinero que invierten ahí pues le están dando vuelta.

101a. Pues nuen  nuen=ne  am-meu  ji~jia-Ø,  nim  asoa-m-mewi
 pues dem.mod dem.mod=1Sg.nom 3pL.obL-pL.dir red~decir-pre 1pL.poS hijo-pL-pL.dir

101b. juchi  kaa  ne-le-benasi  jita=sa  am=pasa-roa-ii’aa-kai.
 adv neg 1Sg.obL-?-como qué=enf 3pL.acu=pasar-ver-decir-mu

 Pues así les digo a mis hijos para que no les pase como a mí.

102. am-meu  no~noka-Ø  oben.
 3pL.obL-pL.dir red~hablar-pre md

 Yo les aconsejo, pues.

103. Pos nee  naiki-m asoa-k,  ne  che’a  naiki  o’ow-im.
 pues 1Sg.nom cuatro-pL hijo-tener 1Sg.nom más cuatro hombre-pL

 Tengo cuatro hijos, pues sí, cuatro hombres.
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104. u-Ø  che’a  yo’owe  Jorge  greogorio-Ø, 
 dem-nom más mayor Jorge gregorio-nom

 El más grande es Jorge Gregorio.

105. a-e-t  chakai into  luis edgar-Ø†.
 3Sg.obL-e-Locc colgado.eSt  md luis edgar-nom

 De él sigue Luis Edgar.

106. a-e-t  chakai  into  ivan-Ø. 
 3Sg.obL-e-Locc colgado.eSt  md iván-nom

 Después de él sigue Iván. 

107. a-e-t chakai  into  Mario-Ø.
 3Sg.obL-e-Locc colgado.eSt  md Mario-nom

 Después de él sigue Mario.

108. Poes  naiki.
 pues cuatro
 Pues son cuatro.

109. Pos nim  kuna  into  gregorio  Buitimea  flores-Ø tea-Ø.
 pues 1Sg.poS esposo md gregorio  Buitimea flores-nom nombrar-pre

 Pues mi esposo se llama Gregorio Buitimea Flores.

110. Poes itepo chubala=te  im  jo’a-kan.
 pues 1pL.nom rato.adJz=1pL.nom dem.px.L vivir-ipfv

 Pues nosotros vivimos un tiempo aquí.

111. chubala=te  im  itom  suegra-mak  jo’a-kan.
 rato.adJz=1pL.nom dem.px.L 1pL.poS suegra-com vivir-ipfv

 Vivimos un rato aquí con nuestra suegra.

112a. luisa-ta-e-make  fermin-ta-e-mak=te  chubala  im  jo’a-kan,
 luisa-acu-e-com fermín-acu-e-com=1pL.nom rato.adJz dem.px.L  vivir-ipfv

112b. ili  usi-m  ilichia-k-o.
 poco niño-pL pequeño-pfv-mu

 Vivimos un tiempo con Luisa y con Fermín cuando los niños estaban pequeños.

113. Junak pos  into=te  ori wana’abo  ian  itom  jo’a-ka-po. 
 dem.md.t pues md=1pL.nom md otro.lado ahora 1pL.poS vivir-ipfv-Loc

 Entonces, pues, ahora vivimos allá del otro lado.
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114. into pues nim  nim  kuna  ori  tio-m  ama  jo’a-kan.
 md pues 1Sg.poS 1Sg.poS esposo md tío-pL dem.dS.L vivir-ipfv

 Los tíos de mi esposo vivían ahí.

115. naa  into  ori  a  tio-wa  bat muuku-k.
 dem.md.t md md 3Sg.acu tío-gen primero morir.und.Sg-pfv

 Luego pues su tío se murió primero.

116. a-e-t  chakai  into  pos  jaibu  ili jaiki  wausktia-m 
 3Sg.obL-e-Locc colgado.eSt md pues ya poco cuanto año.tener.eSt-pL

 weeye-o  into jubia-wa, toni-tu-ka-’u.
 caminar.act.Sg-mu md esposa-gen antonia-vbLz-pfv-mu.

Después de él, cuando ya habían pasado unos años, se fue su esposa, la que fue Antonia. 

117a. na-me  ama  jo...jo~jo’a-su-k, 
 dem.me-pL dem.dS.L red~vivir-cmpL-pfv

117b. ian  itom  jo’a-ka-po.
 ahora 1pL.nom vivir-ipfv-Loc

 Ellos vivieron ahí donde ahora vivimos nosotros.

118. Pos  nu’u  kari-Ø  bea  pos  Joan-ta-u  nim  kuñado-ta-u 
 pues dem.me casa-nom md pues Joan-acu-dir 1Sg.poS cuñado-acu-dir

 su’utoi-wa-kan.
 dejar-paS-ipfv

 Pues esa casa se la dejaron a mi cuñado Juan.

119a. ta  aapo  into  jaibu  jo’ara-po  tu’i-si au  jo’a-k-tia-kai
 md 3Sg.nom md ya casa-Loc bien-int 3Sg.refL vivir-pfv-decir-mu

119b. bea  kaa  aman  kaa  aman  rukti-ba~bae.
 md neg dem.dS.L neg dem.dS.L mover.intr-red~querer

 Pero él dijo que vivía muy bien en su casa, que no se quería mover para allá.

120. chukula  bea  ito-u  bea  ito-u  bea  nooka-k. 
 rato.adJz md 1pL.obL-dir md ipL.obL-dir md hablar-pfv

 Entonces después nos hablaron a nosotros. 
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121a. Que si ame…eme’e  eme’e aman  jo’o-ne 
 que si 2pL.nom 2pL.nom dem.dS.L vivir-pot

121b. poke eme’e  kaa  kaa  kari-k, 
 mu 2pL.nom neg neg casa-tener

121c. o  aman  jo’o-bae-te-k  juni’i  aman, 
 md dem.dS.L vivir-querer-vbLz-pfv adv dem.dS.L

121d. jo’o-ne=ti  ito-u  jia.
 vivir-pot=cit 1pL.oLb-dir decir

Que si ustedes pueden vivir allá porque ustedes no tienen casa o si quieren vivir allá 
también pueden vivir allá, así nos decía.

122. nak  into=te  am  bicha  saja-k.
 dem.md.t md=1pL.nom dem.dS.L hacia ir.act.pL-pfv

 Entonces nos fuimos para allá.

123. Bwe nak  bea  ian  tajti  be=te  jaibu=te  ama jo’a-k iani.
 md dem.md.t md ahora hasta md=1pL.nom ya=1pL.nom dem.dS.L  vivir-pfv ahora

 Entonces hasta ahora estamos viviendo ahí, ahora.

124. Jaibu jumak=te  bai  wasukte  o  naiki  wasukte  ama  jo’a-kai 
 ya  quizás=1pL.nom tres año.tener o cuatro año.tener dem.dS.L vivir-mu

 num kari-po  num  jo’ara-po  solar-po.
 dem.me casa-Loc dem.me casa-Loc solar-Loc

Creo que ya tenemos tres años o cuatro años de estar viviendo ahí en esa casa, en el 
solar de esa casa.

125a. Bwe  ian  tajti bea  jaibu=te  bwe  tu’i-si  ito-u  weche-k
 pues ahora hasta md ya=1pL.nom md bien-int 1pL.obL-dir caer.und.Sg-pfv

125b. porque poes=te  kaa  jo’a-machia-kan.
 mu pues=1pL.nom neg vivir-parecer-ipfv

 Pues hasta ahora nos cayó muy bien porque pues parecía que no teníamos donde vivir.

126. nim  kari-Ø  into  pues  jiba  kaa  chupu-k 
 1Sg.poS casa-nom md pues siempre neg terminar.intr-pfv

 Mi casa nunca se terminó.
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127. num katek  bichapo.
 dem.me sentado.und.Sg.pfv vista.Loc

 Es esa que está enfrente.

128a. Y pues  nu-ka  into  nim  ili  kari-Ø  itom  jo’o-ria-wa-o, 
 y pues dem.me-acu md 1Sg.poS poco casa-nom 1pL.acu vivir-apL-paS-mu

128b. into  pues  Miguel-ta-u=te  a=pasa-roa-k  oben. 
 md pues Miguel-acu-dir=1pL.nom 3Sg.acu=pasar-ver-pfv md

 Y pues cuando nos estaban haciendo esa mi casita, pues se la pasamos a Miguel.

129. ta  pues  kia  tu’ute-tebo-Ø.10

 md pues solo arreglar-mandar-pre

 Pero pues, todavía no se manda a arreglar.

130. Pos ne  gregorio-ta  pos  ne  jaibu binwa  a=ta’a-n.
 pues 1Sg.nom gregorio-acu pues 1Sg.nom ya mucho.tiempo 3Sg.acu=conocer-ipfv

 Al Gregorio, pues yo lo conocía desde mucho antes. 

131. Kia  inian kia=be=te nuen  kia=be=ne  nuen  a-u
 solo así solo=md=1pL.nom dem.mod solo=md=1Sg.nom  dem.mod 3Sg.obL-dir

 no~noka-n.
 red~hablar-ipfv

 Así nomás, así nomás le hablaba así.

132. Pos nim  a=ta’a-ka-po  amani  nim  como.
 pues 1Sg.poS 3Sg.acu=conocer-ipfv-Loc dem.dS.L 1Sg.poS como

 Así allá como mi conocido allá.

133. Pos im  bempo  kaa  im  jo’a-kan  jakko.
 pues dem.px.L 1pL.nom neg dem.px.L vivir-ipfv momento

 Ellos no vivían aquí antes.

134. ne  jaibu  im  jo’a-kan.
 1Sg.nom ya dem.px.L vivir-ipfv

 Yo ya vivía aquí.

10  -tebo forma parte de verbos causativos indirectos del tipo ‘ordenar’ o ‘mandar’ (guerrero 2008). en 
este caso, no se explicita un sujeto causante. 
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135. ta  nana-wa  nana-wa  Karnasion-Ø  im  jo’a-kan  into  tata-wa  kechia.
 mu nana-gen nana-gen encarnación-nom dm.px.L vivir-ipfv  mu tata-gen también

 Su nana Encarnación vivía aquí y su tata también.

136a. Poes nam a’abo  yaja-n, 
 pues dem.dS.L acá llegar.und.pL-ipfv

136b. im  im  yaja-n  jo’ara-po.
 dem.px.L dem.px.L llegar.und.pL-ipfv casa-Loc

 Pues de allá, llegaban acá, llegaban aquí en esta casa.

137a. i’i  si bwe’u  jo’ara-tu-kan
 dem int grande casa-vbLz-ipfv

137b. ketun na-me’e  jiapsa-o.
 mu dem.me-pL vivir-mu

 Esta era una casa muy grande mientras ellos todavía vivían.

138. Poes na-me be imin  Batakonsika  Museo  betana a’abo  yaja-n. 
 pues dem.me-pL md dem.px.L Bataconsica Museo desde acá llegar.und.pL-ipfv

 Pues ellos llegaban aquí desde por allá de Bataconsica, desde el Museo.

139. Mala-wa-make a  mala-wa  a’abo  yepsa-n. 
 mama-gen-com 3Sg.poS mamá-gen acá llegar.und.Sg-ipfv

 Su mamá llegaba acá con su mamá. 

140. Jaiki  taa’a-po  semana-po  juni’i im  yej-ne. 
 cuantos día-Loc semana-Loc adv dem.px.L llegar.und.Sg-pot

 Llegaban aquí varios días o semanas.

141a. Pues chukula  mak  ejkuela-u  kiima-ba-wa-ka 
 pues rato.adJz quizás escuela-dir meter.und.pL-querer-paS-mu

141b. bea poes  yaja-k  si’ime.
 md  pues llegar.und.pL-pfv todo

 Quizás después de que los metieron a la escuela, entonces llegaron todos.

142. Junama bea=ne  a poes  am=ta~ta’a-taite-k  kechia.
 dem.dS.L md=1Sg.nom 3Sg.acu pues 3pL.acu=red~conocer-empezar-pfv también

 Entonces a él, a ellos yo los conocí también.
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143a. si’ime-m=ne  ta’a-n  Miguel-ta,  anselmo-ta  into  nu-ka
 todo-pL=1Sg.nom conocer-ipfv Miguel-acu anselmo-acu mu dem-acu

 gregorio-ta,
 gregorio-acu

143b. juni’i=ne ta’a-n  si’ime-m.
 adv=1Sg.nom conocer-ipfv todo-pL

 Conocía a todos, a Miguel, a Anselmo y también a Gregorio, los conocía a todos.

144. tua=ne  nuen  nau  no~noka-n. 
 verdad=1Sg.nom dem.mod lado.dir red~hablar-ipfv

 Nomás así nos hablábamos juntos. 

145. Kia=be  nueni ili ori-m  benasi  bwan ito  ta’a-po  amani.
 solo=md dem.mod poco md-pL como md 1pL.poS conocer-Loc dem.dS.L

 Así nomás, así como conocidos, verdad.

146. chukula=bea=te  pos baile-m-meu=te  yaja-n.
 rato.adJz=md=1pL.nom pues baile-pL-pL.dir=1pL.nom llegar.und.pL-ipfv

 Después nosotros pues llegábamos a los bailes.

147. Jakun  juni’i=te  yaja-n.
 lugar adv=1pL.nom llegar.und.pL-ipfv

 Íbamos a donde sea.

148a. Junaman=bea=ne  yi’i-nunu-ne, 
 dem.dS.L=md=1Sg.nom bailar-invitar-pot

148b. pos=nee  into  pues  a-mak  ye~ye’e-n. 
 pues=1Sg.nom md pues 3Sg.obL-com red~bailar-ipfv

 Allá pues me invitaba a bailar y pues yo bailaba con él.

149a. nak into  pues  nama  pues  chukula  bea pues  ne-t joiwa-k,
 dem.md.t md pues dem.dS.L pues rato.adJz md pues 1Sg.obL-Locc  acostumbrar-pfv

149b. o  jaisa  jumak  nat=te  joiwa-k.
 mu como quizás lado.Locc=1Sg.obL acostumbrar-pfv

 Entonces, pues ahí, al rato pues se acostumbró a mí o quizás nos acostumbramos.
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150. naa=bea  naa=bea  ne-u  noka-k.
 dem.md.t=md dem.md.t=md 1Sg.obL-dir hablar-pfv

 Entonces, entonces me habló.

151a. empo  kaa  ne-mak  weam-bae=ti 
 2Sg.nom neg 1Sg.obL-com andar.act.Sg-querer=cit

151b. ne-u  jia.
 1Sg.obL-dir decir

 “¿No quieres andar conmigo?” me dijo.

152. Pos  naka=ti  ne  a-u  jia.
 pues afirm=cit 1Sg.nom 3Sg.obL-dir decir

 “Pues sí”, yo le dije.

153. nak  into=te  naa kia=te  nau  o’ore-n.
 dem.md.t md=1pL.nom dem.md.t solo=1pL.nom lado.dir estar.en-ipfv

 Y pues entonces, ya estábamos juntos. 

154. Jakun  juni’i  nee  invitata-roa-n.
 lugar adv 1Sg.acu invitar-ver-ipfv

 Me invitaba a todos lados.

155. nee  nun~nun  jibwan  jakun  juni’i.
 1Sg.acu red~invitar md lugar adv

 Me llevaba a donde sea pues.

156a. a-mak  bea=te  obregon-e-u  juni’i  cinem  bit-ne, 
 3Sg.obL-com md=1pL.nom obregón-e-dir adv cine.pL ver-pot

156b. bit-chu-ne. 
 ver-cmpL-pot

 Íbamos a ver cine a Obregón, mirábamos.

157a. o  jakun  juni’i  bwan  jakun juni’i=te  nau  yaja-n 
 md lugar adv md lugar adv=1pL.nom lado.dir llegar.und.pL-pfv

157b. Junak  into  bailem-meu  jakuni.
 dem.md.t md baile.pL-pL.dir dónde

 O pues a donde sea, a todos lados íbamos juntos, a los bailes por allí.
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158. chukula into  pues  num  into  poes  orek. 
 rato.adJz md pues dem.me.L md pues estar.en.pfv

 Y luego pues, ahí pues, pasó.

159. naa=bea=te  ori  nau=te  saja-k.
 dem.md.t=md=1pL.nom md lado.dir=1pL.nom ir.act.pL-pfv

 Entonces, este nos fuimos juntos. 

160a. Bwe  nama  into  pos  ori  naa bea  ori  wasukte-kai  jumak,
 pues dem.dS.L md pues md dem.md.t md md año.tener-mu quizás

160b. bea jaibu ne  wasukte-ka 
 md ya 1Sg.nom año.tener-mu

160c. im  kate-kan wasuktia-po  wepul  wasuktia-po.
 dem.px.L sentada.und.Sg-ipfv  año.tener.eSt-Loc uno año.tener.eSt-Loc

 Y pues ahí, pues entonces, al tener el año quizás, ya tenía el año estando aquí un año.

161. Junak  into  pos  ori  aapo  into  kaa  kia  ne-mak
 dem.md.t md pues md 3Sg.nom md neg solo 1Sg.obL-com

 yej-’ii’aa-wa-n.
 llegar.und.Sg-querer-paS-ipfv

 En ese entonces, pues, no querían que estuviera conmigo él así [sin ser esposos].

162a. o  porque se~sewa-te11 ori  majkara  chapayeka,
 mu mu red~flor-cauS md máscara chapayeka

 
162b. ah!  pues se~sewa-te-n 

 ah  pues red~flor-cauS-ipfv

162c. kabo-tu-kan.
 cabo-vbLz-ipfv

 Porque se ponía las flores, la máscara de chapayeka, se ponía las flores, era cabo. 

163. nak  into  kaa  kia  bea  ne-mak  yej-’ii’aa-wa-ka.
 dem.md.t md neg solo md 1Sg.obL-com llegar.und.Sg-querer-paS-ipfv

 En ese entonces no podía estar conmigo así nomás.

11  se usa esta forma verbal que literalmente significa ‘enflorarse’ para referir al cumplimiento del cargo 
de fariseo o chapayecas, esto es, vestirse y colocarse la máscara y flores que corresponden a los fariseos. 
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164. Bea  ori  padre-ta-u  bea  nooka-k,  aapo.
 md  md padre-acu-dir md hablar-pfv 3Sg.nom

 Entonces, él le habló al padre.

165. chukula  bea=te  aman  saja-k.
 rato.adJz md=1pL.nom dem.dS.L ir.act.pL-pfv 

 Y después fuimos allá.

166. Kia  nuen  sechuptia kaita  jak=sa  boda velom  kaita-tu-k  nu’u.
 solo dem.mod rápido nada como=enf boda velo.pL nada-vbLz-pfv agarrar

 Así nomás, de repente, sin boda, ni velos, nada de eso hubo.

167a. naa  bea  poes  nuen  bea=te  aman  ore-wa-k 
 dem.md.t md pues dem.mod md=1pL.nom dem.dS.L poner-paS-pfv

167b. ku~kuna-tua-wa-k.
 red~esposo-causar-paS-pfv

 Pues entonces, así nos pusieron, allá nos casaron.

168. chukula bea  pues  nak  bea  sewa-te-k  nuen  bea  jaibu  tua.
 rato.adJz md pues dem.md.t md flor-cauS-pfv dem.mod md ya  verdad

 Luego pues ya se puso las flores, así ya.

169a. tua  ore-kai bwan, 
 verdad estar.en-mu verdad

169b. poes  nama  bea  poes  ne  asoa-k-taite-k.
 pues dem.dS.L md pues 1Sg.nom hijo-tener-empezar-pfv

 Pues estando ahí, verdad, pues empecé a tener hijos.

170a. Pues  jeewi  ino  ne  jitto-taite-k,
 pues afirm 1Sg.refL 1Sg.nom curar-empezar-pfv

170b. tu’i-si yeu  am  yebij-ne-betchi’ibo.
 bien-int afuera 3pL.acu llegar.und.Sg-pot-para.mu

 Pues sí empecé a cuidarme para que vinieran bien.

171. Mmm,  jeewi,  na-me  into  poes  ne  obregon-e-u 
 mmm  afirm dem.me-pL md pues 1Sg.nom obregon-e-dir
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 am  a’~asoa-n.
 3pL.acu red~hijo-ipfv

 Mmm, sí, a esos los parí en Obregón.

172. si’ime-m  nee obregon-e-u  asoa-k.
 todo-pL 1Sg.nom obregon-e-dir hijo-tener
 Yo di a luz a todos en Obregón.

173. Pos ini’i  jiba kaita  intoko  nee-mak  enchi  nabujti  teuwa-machi-Ø.
 pues dem.px ya nada md 1Sg.obL-com 2Sg.acu atravesar.eSt contar-creer-pre

 Pues esto es todo lo que te voy a contar de mí.

Abreviaturas

1, 2, 3 primera, segunda, tercera persona enf enfático

acu acusativo eSt estativo

act participante tipo actor (agentivo) gen genitivo

adJz adjetivizador int intensificador

adv adverbio intr intransitivo

afirm afirmativo ipfv imperfectivo

apL aplicativo Loc locativo

cauS causativo Locc locativo de contacto

cmpL completivo md marca discursiva

cit citativo mu marca de unión

com comitativo neg negación 

dem.dS demostrativo distal nom nominativo

dem.dS.L demostrativo distal locativo nmLz nominalizador

dem.me demostrativo medio obL oblicuo

dem.me.L demostrativo medio locativo paS pasiva

dem.md.t demostrativo marca discursiva temporal pfv perfectivo

dem.mod demostrativo modal pL plural

dem.px.L demostrativo proximal locativo poS posesivo

det determinante pot potencial

deSid desiderativo pre presente

dir direccional red reduplicación

e vocal epentética refL reflexivo
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reS resultativo und participante tipo undergoer 

Sg singular (pacientivo)

tr transitivo vbLz verbalizador

ver marca verbal
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ralámuli (tarahumara) de Munérachi

Nawésali: Social Cohesion in the Ralámuli 
(Tarahumara) Society from Munérachi

edgar adrián moreno pineda1
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Resumen
el nawésali se trata de un discurso producido en la sociedad ralámuli, mismo que se traduce como 
‘consejo’, ya que se trata de sermones pronunciados por las autoridades tradicionales dirigidos a los 
asistentes en las celebraciones o reuniones que concuerdan con el calendario agrícola-ritual o 
celebraciones rituales individuales como las nutéma (fiestas de los muertos) o el yúmare (rituales 
petitorios). el nawésali que se presenta aquí se documentó en el pueblo de Munérachi, municipio 
de Batopilas, chihuahua, México, en las celebraciones de año nuevo. de igual manera, el presente 
artículo aborda las características sociales de la población ralámuli, la descripción del nawésali y los 
aspectos culturales que caracterizan dicho género discursivo.

Palabras clave: ralámuli, tarahumara, discurso, nawésali, consejo, Munérachi.

Summary
the nawésali is a speech genre produced in the Ralámuli society that translates into ‘advice’, since 
it is about sermons that are delivered by traditional authorities addressing those who attend celebra-
tions or meetings that are associated with the ritual agricultural calendar or individual ritual cele-
brations such as the nutéma (festivals of the dead) or the yúmare (petition rituals). the nawésali 
presented here was documented in the town of Munérachi, in the municipality of Batopilas, chihua-
hua, Mexico, during the new Year’s celebrations. similarly, this article addresses the social character-
istics of the Ralámuli population, the description of the nawésali and cultural aspects that character-
ize this discursive genre.

Keywords: Ralámuli, tarahumara, discourse, nawésali, Munérachi.

1 Presentación y análisis | secretaría de cultura del estado de chihuahua | dgr.adrian@gmail.com
2 ejecutor del nawésali | comandante de Munérachi y hablante de ralámuli
3 Revisión de traducción y transcripción.
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1. Introducción

el discurso es la manifestación fundamental de la capacidad de comunicación del ser 
humano. en él se cristalizan las distintas formas de habla que cada sociedad puede desa-
rrollar; estas formas de habla surgen de las maneras en que se utilizan los recursos lin-
güísticos en relación con los contextos en que son producidos los discursos. debido a que 
cada sociedad vive en un entorno específico y experimenta la realidad de una manera 
particular desarrolla diferentes géneros discursivos. Por ello, se considera que el discurso 
es moldeado culturalmente y, al estudiar las distintas maneras de producir y entender un 
discurso, estamos al mismo tiempo estudiando una cultura.

es importante señalar las escasas investigaciones relacionadas con el nawésali, que 
actualmente es un discurso productivo dentro de la sociedad ralámuli de las rancherías 
pertenecientes al pueblo de Munérachi. la mayoría de los textos académicos que ex-
ploran el nawésali lo hacen desde la antropología (Bennett y Zing, 1986; Merrill, 1992; 
velasco, 2006; Rivera, 2005 y Pintado, 2021; Moreno, 2023) y como tema secundario, 
por lo que deben realizarse investigaciones que aborden el nawésali como tema central 
mediante un análisis lingüístico.

2. La población e idioma ralámuli

la población ralámuli o tarahumara tiene su territorio en la porción suroeste del actual 
estado de chihuahua, México. dicho territorio forma parte de la sierra Madre occidental 
y es conocido como sierra tarahumara, misma que se considera una región multicultu-
ral y lingüística, ya que ella es reconocida como su territorio ancestral y actual por las 
poblaciones ralámuli (tarahumara), ó’dami (tepehuanos del norte), warijó (guarijíos) y 
los o’ob (pimas), además de que existen varias comunidades mestizas a lo largo de dicho 
territorio.  

de acuerdo con el censo de Población del instituto nacional de estadística y geogra-
fía (inegi) del 2020, la población de 3 años y más que se declaró hablante de tarahumara 
suma un total de 91 554 personas. Por lo que es el pueblo originario nativo con la mayor 
cantidad de población en el estado de chihuahua, representado por el 77.8%, del total 
que habla alguna lengua indígena, y conforma el 2.5% de la población total en el estado.

la presencia de asentamientos históricos de población hablante del idioma tara-
humara en el estado de sinaloa destaca en los municipios de choix y sinaloa, donde 
representan menos del 2% de la población de dichas jurisdicciones, así como en el es-
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tado de durango, en el municipio de guanaceví donde totalizan el 2.7% del total de la 
población.

2.1. familia yutoazteca

el idioma ralámuli o tarahumara (iso 639-3: twr) es parte de la familia lingüística yu-
toazteca, la cual se distribuye, actualmente, desde el noroeste de los estados unidos, me-
diante la lengua shoshoni, hasta la República de el salvador con el nawat. de acuerdo 
con los estudios de Miller (1984), valiñas (2000: 178) y Moctezuma (2012), la familia 
yutoazteca se divide en tres ramas principales: norteño–shoshoniano, que a su vez está 
formado por cuatro grupos principales: i) las lenguas númicas, que abarcan los territo-
rios de la gran cuenca, el río colorado y el sur de las grandes llanuras, ii) el tübatülabal 
en el centro-sur de california, iii) tákicas, habladas en el sur de california y, iv) el hopi, 
hablado en la región del gran cañón.

la rama sonorense se distribuye desde la frontera entre los estados de sonora y arizo-
na hasta la parte central del México, siguiendo la sierra Madre occidental hasta el estado 
de Jalisco; esta rama se divide en cuatro: i) tepimano, conformado por las lenguas tohono 
o’odham, o’obnok, ódami y ódam; ii) corachol, compuesta por el cora y el huichol, en la 
región de el gran nayar, entre los estados de durango, Jalisco y nayarit; iii) el taracahi-
ta, que se subdivide en tres subgrupos: tarahumarano (tarahumara y guarijío), opatano 
(ópata y eudeve) y cahita (mayo y yaqui) (Miller, 1984; valiñas, 2000; Moctezuma, 2012) 
y, por último, iv) el tubar, lengua hablada en el suroeste del estado de chihuahua en el 
municipio de Batopilas y extinta desde inicios del siglo xx. la tercera rama es la aztecana 
y se compone por las diversas variedades de idioma náhuatl que se distribuyen desde el 
sur del estado de durango hasta el salvador. 

3. El pueblo de Munérachi

en las rancherías que pertenecen al pueblo de Munérachi, el idioma ralámuli o tara-
humara es el principal vínculo de comunicación en todos los contextos sociales y en la 
vida cotidiana: reuniones, omáwari (celebraciones), tienda, iglesia, escuela, conversa-
ciones, contextos domésticos, crianza de los hijos, entre otros. al igual que el resto de 
las rancherías que conforman el pueblo, es común el monolingüismo, principalmente 
entre los niños, las niñas y las mujeres. en cuanto a las personas bilingües ralámuli–es-
pañol, aprenden esta segunda lengua en la escuela. el uso de esta última es común en 
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los hombres, debido a las relaciones comerciales que establecen con los mestizos de las 
comunidades cercanas como cerro colorado y Batopilas y, en menor medida, con centros 
turísticos como creel y guachochi para la venta de artesanías.

lo que mantiene la cohesión social dentro del grupo es primeramente la red del tes-
güino, la cual es, esencialmente, un asunto entre vecinos. intervienen los que viven en 
un radio cercano o aquellos a quienes se debe corresponder por ayudar en alguna acción. 
su principal importancia radica en el hecho de que proporciona una frecuente y agra-
dable vida social a un grupo vecino (Bennett y Zingg, 1986: 501). la red del tesgüino 
se encuentra ligada con los trabajos comunales y las actividades rituales, además de ser 
espacios donde se forjan matrimonios y otras alianzas sociales. a su vez, en el aspecto 
económico, se observa que los bienes son comunitarios y que por medio de la institución 
del kórima4 se garantiza la supervivencia del grupo y se evita la acumulación de riqueza. 

el uso del habla en la sociedad ralámuli es de vital importancia para el aprendizaje, 
desarrollo y actuación social del individuo. la educación y el ser buen ralámuli se enseña 
desde temprana edad por medio de consejos pronunciados por los padres a los hijos. en 
el caso de los hombres, los padres enseñan a los hijos a sembrar y las madres enseñan a 
sus hijas a hacer mapácha (‘camisas’) y tobéke (‘canastas’). en el aprendizaje de estas 
actividades es fundamental el uso del habla, pues a través de ella se dan instrucciones y 
consejos sobre cómo hacer un buen trabajo. 

la migración en estas rancherías es poca, la mayoría de los ralámuli que llegan a sa-
lir lo hacen temporalmente y trabajan como jornaleros en campos agrícolas ubicados en 
los municipios de cuauhtémoc, ascensión y casas grandes. en la ciudad de chihuahua 
realizan trabajos de albañilería en el caso de los hombres y de servicio doméstico en el 
caso de las mujeres. 

los ralámuli del pueblo de Munérachi en pocas ocasiones salen del estado y si lo 
hacen se trasladan principalmente a los campos agrícolas de los Mochis, sinaloa y, en 
menor medida, a algunas poblaciones de sonora o Baja california sur. el tiempo que 
permanecen fuera pocas veces es mayor a un año. sin embargo, existen personas que se 
han establecido permanentemente en la ciudad de chihuahua.

de acuerdo con lo observado en las comunidades, la definición de algunos roles so-
ciales de prestigio y autoridad de los mayores es a partir del habla, es decir, la capacidad 
o competencia en el uso del lenguaje es un criterio importante para el otorgamiento de 

4  el kórima es una institución económica cuya principal función es distribuir el excedente para evitar la 
acumulación de comida en una sola persona y asegurar la supervivencia de todo el grupo; de esta manera 
entran dentro del intercambio maíz, frijol o frutas como naranjas, mangos o duraznos. también el trabajo 
comunal se puede incluir dentro de esta institución económica. 
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cargos como el de silíame ‘gobernador’; además se debe tener un habla adecuada para 
ser considerado un buen ochérame ‘anciano’. entonces, se espera que dependiendo del 
rol que se tenga en la comunidad se maneje un tipo de lenguaje, mismo que, desde el 
punto de vista occidental, se puede considerar como un habla culta o como lo que la 
sociolingüística denomina registros formales (en contraste con los registros coloquiales 
o del habla cotidiana). así, los miembros del grupo que muestran notables habilidades 
verbales son considerados como personas adecuadas para intervenir en los asuntos públi-
cos o de interés colectivo.

en lo que respecta al habla cotidiana, no tiende a utilizar un lenguaje considerado 
vulgar, es decir, se dirigen con respeto y evitan en todo momento el uso de las llama-
das malas palabras. el uso constante de dicho lenguaje genera el rechazo por parte 
de la comunidad, por lo que a las personas que se expresan así se les deja de invitar 
a las tesgüinadas y a las faenas de trabajo, debido a que existe también una relación 
entre lenguaje y comportamiento, es decir, el tener un lenguaje irrespetuoso y ofensivo 
se relaciona con un comportamiento inadecuado, al grado de hacer una correlación 
con el komúchi (‘diablo’), del que se dice que “los manda a hablar malas cosas”. de 
igual manera, si una persona se expresa bien en su habla se refieren a ella como ‘we 
ga’lá natéame’, traducido literalmente como ‘el que piensa muy bien’. esta designa-
ción, como se mencionó anteriormente, se les atribuye a personas que ocupan un cargo, 
ya sea ritual (como owilúame) o político (como silíame), o incluso a los ochérame 
(‘ancianos’), como personas que tienen un conocimiento de la historia y los sucesos 
que han ocurrido. 

el uso del ralámuli en el pueblo de Munérachi es de suma importancia, prevaleciendo 
sobre el español en los principales contextos comunicativos, exceptuando únicamente los 
tratos con el mestizo. aunque el uso del idioma originario es importante para la identi-
dad del ralámuli, no es un determinante absoluto, ya que algunas personas consideran 
que se puede ser ralámuli siempre y cuando alguno de sus padres lo sea, aunque no 
hable la lengua. 

en cuanto a la variación lingüística, existen diferenciaciones internas. esta diferen-
ciación interna es reportada por los propios hablantes, quienes se integran en lo que 
perciben como el habla de Munérachi. estas diferencias del ralámuli ra’íchala funcio-
nan como un mecanismo de identidad con respecto a otros grupos ralámuli. es decir, 
al percibir una modalidad de habla como similar a la que se usa en una determinada 
comunidad, la relacionan con patrones culturales similares. de la misma manera, al 
percibir una modalidad de habla como distinta a la suya, por ejemplo, como las de 
pueblos cercanos (Kírare, la Yerbabuena, Polanco, etc.), la identifican con patrones 
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culturales distintos, lo que implica diferencias en las fiestas, vestimenta, forma de or-
ganización, etc.5

es importante dar cuenta de las creencias que existen con relación al origen de su 
lengua o idioma, debido a que refuerza la identidad del grupo. se cree que el idioma 
fue enseñado por onolúame. en algunos casos se menciona que la lengua fue adquirida 
cuando onolúame insufló la escultura de barro con la cual creó al ralámuli. 

la creencia que existe acerca de la naturaleza y origen de la lengua ralámuli, se tras-
lada a las lenguas indígenas colindantes. la mayoría de las personas tienen conocimien-
to de la existencia de lenguas cercanas como el warijó (guarijío), principalmente, y el 
ódami (tepehuano del norte). en contraste, la existencia del o’ob es desconocida por la 
mayoría. como en el caso del ralámuli ra’íchala, piensan que fueron otorgadas por 
onolúame. en el caso del español (chabochála) hay varias menciones que atribuyen 
su origen al komúchi. dicha creencia se ve respaldada por la actitud que se tiene hacia 
el chabóchi (mestizo, persona no ralámuli), a quien por lo general relacionan con la 
maldad.

de las lenguas distintas al ralámuli, en el ejido Munérachi el español es la segunda 
más utilizada por los hablantes, misma que puede ser descrita como una particular va-
riedad étnica (etnolecto) del español, utilizada en estas comunidades e históricamente 
desarrollada a raíz de los tratos comerciales, jurídicos y trámites gubernamentales a que 
los ha obligado el contacto con la sociedad hispanohablante. 

en cuanto a la documentación e investigaciones desarrolladas en pueblos o ranche-
rías que se consideran parte de la variante cumbres, a la cual pertenece Munérachi, junto 
con Kírare, la Mesa de la Yerbabuena y samachique, la mayoría de las investigaciones 
son de aspectos morfosintácticos entre las que destaca alvarado y Medina (2009) y Me-
dina y alvarado (2009) quienes analizan aspectos relacionados con la secuencia de los 
sufijos y su identificación en el ralámuli. Por otro lado, alvarado (2007) y Moreno (2019) 
analizan el fenómeno de la supleción y la categoría de número; Moreno (2016) realiza la 
descripción morfológica del ralámuli de Munérachi. 

en cuanto a estudios dialectológicos únicamente tenemos el antecedente de valiñas 
(1994, 2000) quien realiza la identificación de las variantes del ralámuli, en el caso de la 
variante de cumbres con datos obtenidos en Munérachi, Kírare, Basíware y samachique. 
en cuanto a los estudios etnolingüísticos se tiene la investigación de Moreno (2018) con 
aspectos de la toponimia, mientras que con relación a investigaciones referentes al arte 
verbal encontramos a Muñoz (2021) y Moreno (2023) con la descripción a partir de la et-

5  Mis observaciones sobre la relación entre usos de la lengua, identidad y cultura se basan en comenta-
rios hechos por los propios hablantes de las comunidades donde se realizó el trabajo de campo.
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nografía de la comunicación del nawésali. Por último, es importante mencionar las inves-
tigaciones desde el punto de vista sociolingüístico en el cual destaca Moreno (2017) con 
el estudio de las configuraciones sociolingüísticas de Munérachi y Pintado (2021), enfo-
cado al estudio de la educación indígena en coyachique, pueblo contiguo a Munérachi.  

4. El sistema de gobernanza ralámuli 

el actual sistema de gobierno ralámuli es una herencia de la implementación de los car-
gos que se establecieron durante el periodo colonial. esta implementación de estructura 
de cargos buscó regular y vigilar el comportamiento de las poblaciones originarias por 
parte de los misioneros católicos y el sistema jurídico que se instauró en la nueva espa-
ña. es entonces que:

los cargos fueron ocupados por los líderes, caciques principales e incluso por algunos curan-
deros, todos ellos identificados por los jesuitas como gente que tenía la capacidad de influir 
en los demás. a todos ellos, o a la mayoría, se les entregó una vara o bastón de mando como 
insignia del cargo que portaban (Morales, 2012: 122-124). 

de igual manera, algunos de los cargos importantes dentro de la sociedad fueron 
“demonizados” y desprestigiados, principalmente aquellos de carácter religioso. en este 
sentido, se implementó un sistema civil separado de las actividades rituales propias de las 
sociedades originarias para poder tener un control sobre las distintas sociedades. 

actualmente, el sistema de cargos en la población ralámuli de Munérachi cumple una 
función importante en la realización de actividades tanto políticas como religiosas dentro 
del pueblo. Por ello, “la función de este modelo político a través de las personas que lo 
conforman es normativa y coordinadora: mantienen el orden social, imparten justicia, 
preservan las costumbres y valores culturales, conservan las prácticas festivas y religiosas, 
organizan a los individuos para llevar a cabo actividades comunales y, además, tienen la 
posibilidad de canalizar algunos recursos provenientes de las instituciones nacionales” 
(Morales, 2012: 128). es en la mayoría de estos contextos donde se llevan a cabo los 
nawésali, cuya finalidad es mantener y regular el orden social dentro de la comunidad. 
Por esta razón, es importante entender cómo funciona el sistema de gobernanza, el cual 
permite indagar en el aspecto social detrás del consejo que se brinda.

el sistema de gobernanza ralámuli se divide en dos grupos de cargos, “el que atiende 
asuntos relacionados con el gobierno y con las fiestas y los cargos exclusivos de estas 
fiestas” (Pintado, 2012: 83). el primer grupo se puede dividir en tres: i) los que llevan 
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asuntos de gobierno e implementación de justicia: silíame ‘gobernador’, teniente y akán-
te; ii) los que llevan asuntos relacionados con el orden social: kapitáni ‘capitán’, alawási 
‘alguacil’ y sontáli ‘soldados’; iii) los que cumplen con cuestiones morales relacionadas 
con los matrimonios: mayor y fiscal. 

el silíame es la máxima autoridad de los pueblos, su elección es por medio de una 
asamblea que se realiza el día de Kantelaria (2 de febrero) y su duración es por un 
periodo de 3 años. dentro de las actividades del silíame se encuentran los asuntos polí-
ticos y administrativos, es el enlace con las cabeceras municipales y con las instituciones 
estatales y federales. dentro de los pueblos, su función es la de ejecución de justicia y se 
encarga de que las fiestas del calendario agrícola–ritual se lleven a cabo. el akánte o 
segundo gobernador es el suplente del silíame, en caso de ausencia o dificultades para 
atender un asunto, además acompaña al silíame a las reuniones con la comunidad. el 
teniente se encarga de dar aviso de las reuniones con el silíame y, en algunos casos, fun-
ciona como gestor entre el silíame y la comunidad. la insignia de estos cargos es el uso 
de los bastones de mando que se utilizan en el momento de la administración de justicia, 
durante un nawésali o en reuniones con la comunidad. 

el kapitáni ‘capitán’ es la cabeza de los cargos relacionados con el orden público y se 
apoya del alawási, quien, como comisario de policía “tiene la función de ser el mediador 
o enlace entre la organización ralámuli y el gobierno municipal en asuntos concernien-
tes al orden público de los tarahumaras” (Morales, 2012: 130). los sontáli ‘soldados’ son 
los auxiliares del kapitáni y tienen la función de cuidar el orden dentro de las distintas 
celebraciones y reuniones, además de que sirven de apoyo para la congregación de las 
personas en las reuniones convocadas por el silíame. la función de mayor y de fiscal es 
realizar las uniones matrimoniales, así como resolver asuntos de carácter moral, princi-
palmente problemas de parejas. 

con respecto a los cargos para las fiestas estos se dividen en: jefe de moróko y grupo 
de moróko, jefe de pariseo y grupo de pariseo, sakitáni, ropíli y tenánchi. Mientras que 
los cargos del pueblo y el awílachi (patio ritual) son chapeyóko, monárko, matachín y 
seméame. 

Para la celebración de Nolilúachi participan los grupos de moróko y pariseo, con 
su respectivo jefe. estos grupos son una simbolización del bien y del mal; es así como 
durante la celebración toman el mando del pueblo para cuidar el orden y que la celebra-
ción se realice adecuadamente. 

Por otra parte, los cargos que tienen validez, con todas las fiestas en el pueblo (Noli-
lúachi y fiestas decembrinas) son el ropíli, quien se encarga de los bastones de mando, 
mismas que se otorgan al silíame, akánte y teniente para dar el nawésali. el sakitani se 
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encarga de hacer el llamado al sonar las campanas para que se congregue la comunidad 
en teópachi ‘iglesia’.

el cargo de tenánchi es exclusivo para mujeres, se encargan de preparar la iglesia 
para que se lleve a cabo la celebración. entre sus actividades están barrer, prender las 
velas, acomodar las imágenes, así como acompañar la peregrinación con el sahumerio 
para ir esparciendo el humo. 

la comisión del chapeyóko es la de reunir a los hombres para que participen en la 
danza de matachines y se asegura que tenga su vestimenta preparada. durante la cele-
bración, se encarga de alentar la danza durante su ejecución y de animar durante toda la 
noche a los matachines. Éstos son hombres que participan en las danzas que se realizan 
en las fiestas decembrinas, aunque no exclusivamente. Quien dirige los pasos de los ma-
tachines durante la danza es el monárko. cada ranchería puede tener un grupo de mata-
chines, que pueden variar en número. durante las fiestas en el pueblo, se concentran 
todos los danzantes de las rancherías para formar un solo grupo. 

todas las celebraciones, tanto de las fiestas en los pueblos como de los awílachi, se 
acompañan por un grupo de músicos seméame, compuesto por violín y guitarra, que 
si bien no es un cargo que se designe se relaciona con el oficio y las habilidades de las 
personas. 

Por último, está la figura del owilúame, quien se encarga de dirigir las celebraciones 
de carácter ritual como el yúmare y las nutéma. además, es el mediador entre el plano 
sobrenatural y el plano terrenal y en cada ceremonia en la que participa da nawésali a 
las personas reunidas. 

5. El nawésali 

las descripciones y estudios que se han hecho del nawésali en el ámbito de las ciencias 
sociales han sido pocos. entre los primeros investigadores que mencionan este evento 
comunicativo se encuentran Bennett y Zingg (1986: 504) quienes refieren que es un tema 
el cual requiere una mayor profundidad de análisis. las descripciones que realizan del 
nawésali lo hacen con base en las reuniones dominicales donde el gobernador da el 
sermón (llamado así por ambos autores). de manera general, refieren que el nawésali 
aborda el comportamiento que deben tener los tarahumaras en su vida diaria, los casti-
gos que se establecen ante las faltas a la comunidad, como por ejemplo robos. además, 
se vincula con aspectos de la cosmovisión como lo que sucede después de la muerte, la 
historia de la comunidad, así como aspectos relacionados con las diferentes deidades.
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el trabajo etnográfico realizado por Bennett y Zingg durante la década de 1930 nos 
acerca a amplias descripciones, las cuales parecen no haber sufrido modificaciones ex-
tremas. lo que dichos autores reportan sobre las temáticas tratadas dentro del nawésali, 
es lo que se puede atestiguar en los discursos pronunciados en el pueblo de Munérachi, 
con la excepción de que en este lugar no se realizan de forma dominical como sucede en 
otros pueblos como en norogachi. 

velasco (2006) atribuye el significado de sermón o discurso público al nawésali, ade-
más de incluirlo como un evento comunicativo propio de las celebraciones rituales y 
dominicales. de igual forma, refiere que dicho discurso posiblemente sea anterior al esta-
blecimiento de las misiones coloniales en la región y que formaban parte de la tradición 
discursiva de distintas poblaciones. es importante referir que dicho autor menciona en 
las poblaciones gentiles (no bautizadas) la existencia del nawésali, “pero su forma es 
mucho menos ritual e institucionalizada que la de los pagótuame: no hay templo ni 
varas de autoridad, tampoco se da el agrupamiento de hombres y mujeres, el contexto es 
mucho menos formal y se puede decir que el nawésari se improvisa de una manera más 
espontánea y suele ser más corto” (velasco, 2006: 172). 

de las investigaciones que abordan el nawésali con mayor profundidad fue la de 
William Merrill y su publicación Almas Rarámuri, quien dedica un apartado a los ser-
mones y la reproducción del conocimiento y a su vez lo analiza con posturas teóricas 
de Bourdieu y giddens sobre la acción humana. Merrill (1992: 102), quien realizó su 
investigación en la región de Rejogóchi, menciona que “los tipos de información que se 
transmiten [en el nawésali] así como su eficacia como vehículos para la reproducción 
del conocimiento teórico está determinada, principalmente, por el papel que juegan es-
tos sermones en el proceso político rarámuri y las convenciones retóricas que guían su 
reproducción”.

con relación a la etimología de la palabra nawésali, Merrill menciona que existen 
dos términos para referir a lo que él llama sermones: nawésali y nátili,6 ambas palabras 
“comparten la raíz na- que quiere decir ‘pensar’, pero nawésare y nátiri nombran no 
pensamientos al azar u opiniones espontáneas sino pensamientos bien elaborados y opi-
niones cuidadosamente consideradas” (Merrill, 1992: 102). el autor no proporciona una 
diferencia entre ambos términos y los utiliza a modo de sinónimos.  

Por su parte, Pintado (2012) realiza una descripción del nawésali en la ranchería de 
coyachique; dicha descripción es importante ya que la ranchería es contigua a las que 
circundan el pueblo de Munérachi. dentro de las características que resalta es el hablar 
bien, que “los que tienen mayor responsabilidad son el gobernador y el curandero; por 

6  el término nátili tiene su equivalente en el ralámuli de Munérachi como nátali.
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eso una de las virtudes que debe tener un ralámuli, si quiere ser gobernador o curandero, 
es saber hablar bien” (Pintado, 2012: 188). Pintado, además de otorgarle un carácter po-
lítico al nawésali también lo lleva al plano de la curación. en su descripción refiere que 
el nawésali “tiene la función de reforzar el nátali [pensamiento] de cada ralámuli, pues 
les proporciona la certeza de que están siguiendo el camino debido. Pronunciar un dis-
curso requiere una gran habilidad para poder reconstruir el ideal” (Pintado, 2012: 189).

carlos vallejo en el año 2015 publica una serie de nawésali que abarcan una tem-
poralidad de 1940 a 1980, y que incluye los pueblos de Papajichi, choguita, norogachi, 
Ba’wichiki, Bakóchi, san antonio, Panaláchi, cusárare y teweríchi. además de resaltar 
la función de ser enseñanzas de los antepasados, las cuales ayudan a poder comportarse 
como buenos ralámuli, estos:

dan avisos prácticos a la comunidad. sobre las reuniones ejidales, sobre las fiestas próximas a 
celebrarse y sus preparativos, sobre las escuelas del pueblo y los internados para los estudian-
tes. sobre los programas de apoyo federales y estatales. en fin, sobre muchos asuntos que son 
de interés para la comunidad (vallejo, 2015: 13).

es decir, este tipo de discursos abordan temas de la vida cotidiana. dicha publicación 
se puede considerar la compilación más importante de nawésali, por lo que toma rele-
vancia en el plano de la documentación. 

desde la comunidad ralámuli gardea y chávez (1998) realizan una serie de descrip-
ciones con relación a los consejos. en dicho trabajo, desde una visión ralámuli, destacan 
la importancia del nawésali en la comunidad y refieren quiénes son las personas ade-
cuadas para dar un consejo:

para darnos un buen pensamiento, está el gobernador ralámuli, el curandero y otras autori-
dades que se juntan para darnos consejo en nuestro pueblo; ellos son quienes nos ayudan a 
despertar, a abrir los ojos, porque saben cómo aconsejar en esta tierra (gardea y chávez, 1998: 
187). 

las descripciones de gardea y chávez refuerzan la idea de que el nawésali sirve para 
dar cohesión social a la comunidad y, de esta manera, reforzar la identidad ralámuli en 
oposición a la del mestizo, en la que se recomienda continuar con las enseñanzas de los 
anayáwari ‘antepasados’.

entre las investigaciones que si bien no abordan de manera amplia el tema del nawé-
sali pero hacen menciones se encuentran Rivera (2005: 78), quien realiza una investi-
gación sobre la autonomía indígena y un análisis desde el plano de la justicia ralámuli 
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‘tarahumara’; refiere que el nawésali es un sermón que se da a través del consenso pú-
blico y en él se hace el ejercicio de justicia. siguiendo esta línea, Juan luis sariego (2008: 
114-115) enmarca el discurso del nawésali dentro de las cuestiones de justicia en el cual 
alude que “el siríame o gobernador, imparte un sermón o nawésari invitando a la gente 
a comportarse de acuerdo con las normas morales y los principios éticos aprendidos de 
los antepasados o anayáwari”. aunado a lo anterior, sariego (2002: 108) también refiere 
que el nawésali “reafirma los deberes sociales de respeto, la equidad, la solidaridad y 
el mantenimiento de las tradiciones y costumbres”. en este mismo sentido, gotés et al. 
(2010: 175) refieren que:

los discursos que se celebran en todo tipo de ceremonias sobre la mejor forma de convivencia 
heredada de los antepasados e inducida por dios fungen como la norma jurídica; y por otro 
lado los juicios públicos mediados desde el sistema de cargos ejecutan, cuando es necesario, 
dicha norma.

así, la manifestación social de entendimiento del mensaje del nawésali se observa en 
los juicios, no tanto en los rituales. si bien éstos son el marco del dicho evento comuni-
cativo, es fuera del espacio ritual donde se manifiesta la acción del mensaje, es decir, en 
la vida cotidiana. 

Marco vinicio Morales (2014) realizó investigaciones con la población ralámuli asen-
tada en la ciudad de chihuahua. Refiere que el nawésali es uno de los elementos que 
continúa en práctica en estos contextos. aunque posiblemente no tenga la misma efica-
cia, ya que como lo reporta Morales (2014: 223) “algunos residentes de los asentamientos 
tuvieron la expectativa de que los silíame se convirtieran en un guía moral y un vigilante 
del orden interno. Pensaron que quien ocupara este cargo debería orientar la conducta 
colectiva a través del nawésari o consejo, y que junto con los segundos gobernadores 
y los capitanes aplicaría la normatividad tradicional para sancionar las faltas al orden 
cometidas dentro del asentamiento, como lo hacen los funcionarios en las localidades de 
la sierra.”

Por último, desde la lingüística solo se cuenta con la investigación de grado de car-
men Muñoz (2020), quien realiza una descripción y análisis de los nawésali de la época 
decembrina en el pueblo de Munérachi. el enfoque que utiliza es el de la etnografía de la 
comunicación, quien concluye que

el nawésali como discurso dentro de la sociedad ralámuli, […] ya que presenta una cons-
trucción compleja al poder manifestarse de diversas maneras y modos, pero conserva siempre 
ciertas características como lo que representa para alguien de la comunidad estar atento a los 
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consejos, el conocer quiénes y en qué momentos pueden darse los nawésali (Muñoz, 2020: 
166-167).

el nawésali se realiza en dos situaciones en el awílachi ‘las fiestas del patio’ y en el 
teópachi ‘atrio de la iglesia’. estas últimas situaciones responden al calendario agrícola-ri-
tual. la organización del omáwari o celebraciones ocurre desde un día antes, con las lla-
madas bachámi o ‘vísperas’, es decir, las celebraciones ocurren durante la noche previa. 
es así que los nawésali se realizan en el mayor de los casos durante la noche, con el ob-
jetivo de que por la mañana se den los festejos con la bebida ritual, en este caso el suwíki. 

los omáwari que se realizan en el teópachi ‘iglesia’ son de carácter comunal, es decir, 
los pueblos junto con las rancherías que los conforman se organizan para llevar a cabo 
el omáwari correspondiente. Mientras que las celebraciones en el awílachi las organiza 
una familia en específico con ayuda de algunas personas de la comunidad; puede ser de 
la misma ranchería o se pueden invitar a personas de otras rancherías. 

entre los participantes que corresponden a la estructura de orden público y tienen un 
mayor peso dentro de la sociedad ralámuli se encuentra el silíame, el akante, kapitani y 
el komisario. estos cargos fueron introducidos en los distintos pueblos originarios con la 
llegada de las políticas dictadas en la época del virreinato, los cuales afectarían la estruc-
tura original de gobierno sustentada, en algunos casos, en los especialistas rituales. la 
finalidad del nawésali es generar cohesión social. es uno de los discursos comunitarios 
que afianza aspectos de identidad, en el cual se busca la oposición al comportamiento 
del mestizo, reforzar su cosmovisión al abordar cuestiones de creencias y, por último, el 
mantenimiento de la unidad social. 

los turnos de habla están mediados primero por el silíame, quien hace la invi-
tación a los asistentes a estar atentos al mensaje, a quienes se les designa de forma 
afectiva como kúruwi (‘niños-niñas’). en este momento, mientras salen de la iglesia 
y se acomodan, los hombres pueden estar haciendo juegos de palabras, como chistes 
o algunas burlas, las cuales son aceptadas socialmente. estos juegos se pueden dirigir 
a los encargados del orden. cuando el silíame se asegura que las personas se encuen-
tran en el atrio comienza el nawésali, sin interrupción; antes de concluir, el silíame 
lanza algunas preguntas con el fin de afirmar que la audiencia haya captado el men-
saje. Posteriormente, continúa el akánte o suplente, quien sigue la misma dinámica, 
genera un discurso, en este caso más corto que el dado por el gobernador y, de igual 
manera se confirma con la audiencia que se haya escuchado el mensaje. al concluir 
el akánte, continúa el komisario con el nawésali, de menor duración que el dado por el 
akánte, quien da las palabras finales, las cuales al igual que el silíame y el akánte 
confirma con la audiencia.
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la participación de la audiencia ocurre únicamente en la respuesta de afirmación que 
se da a las autoridades, mientras que al concluir la serie de nawésali se da un descanso 
para los asistentes y se aprovecha ese tiempo para realizar algunos juegos de palabras, 
pero no se habla del contenido del mensaje. el ejemplo que se muestra a continuación 
es un nawésali ejecutado el 31 de diciembre por el komisario antonio Recaláche. la 
traducción e interpretación del discurso es por parte de ignacio Recaláche. 

���

nawésali
antonio Recaláche

comisario

(1) a’lá belá ju kúruwi baní, ma timí. (2) a timí pe okúa jaré cho nakaré timí kúruwi 
baní na onolúame. (3) Korrálchi muchúwa, baní ké itime muwéami, (4) ka ru baní 
wikabé niili, (5) kámi baní wikabé ti ínila ru bá (6). Ma a bilé omáwari wa’lú se’bárisa 
ká ba, í pachá korrálchi belá. (7) i belá wilí bilé teyópa, bilé kapíya mápureká timí, (8) 
ke belá timí wiká ju jípi pe (9) belá, ti kulí sé’ra baní bilé omáwari ma. (10) Ma ti okúa 
omáwari niime re be’alí be’á (11) ma chi’libúsa bilé pásko pásko baní. (12) arigá, miná 
minábi olísipo re (13) ma pi chabé ke omáwi ru baní we ‘a ku (14) ¿chu riká riwélita 
ba jípi? (15) na towí bachá chukúami lá baní matétera ba (16) animé re we wéti pé pé 
jubá a uchúami kámu ba, (17) jerigá mi anéma émi onolúame kúchiwaala ba, (18) pe 
timí, a ma timí a simáli ba pachá ripurásia ba. (19) siné kaachi, ma ‘a siné kaachi, ma 
‘a timí ‘a timí ko’álampa onolúame natikíla ba (20) ma, ma, timí a be ko’ltili, ma, ma, 
timí (21) pe, ibíli labá ba re pe ma. (22) Ma belá, ti pe abe chabé, ka belá ko ke bilé cho 
posaabe ijí niili tu ba (23) abé pe chiriká niili ba ma ‘a abé. (24) Ma, bilé, bilé ro’átima. 
(25) abé a abé timí a anéli chanáli, tu, bilé tamí tasí na échi ma. (26) Échi regá niili, 
(27) ke belá ke belá cherégo ba pe belá napéa a ripulásima baní, (28) ‘a ma a’lá ju. (29) 
Jípi, bachá, bilé niisi ma timí simárili ripurásia pachá baní, (30) ke cho riké re ma ‘a 
ripurásiba ka, (31) ke cho riké re ju minámi ké cho ripuraami re jubámi. (32) Ma miná, 
bilé oméro mi rikaachia (33) jópi a nawánali ko (34) na’í wilí bilé bilé kapiya, (35) 
bilé tiyópa wilí, (36) a riporóa namu’ála olá re ko. (37) abóni ke re ko ke símiala kamú 
jaré kaachi, (38) abóni kaachi re ko pé ti abóni a wérili olábo a siné kaachi (39) a pe 
ke mapureká timí a siné kaachi a nolínama ba bilé romówali, (40) chabé che we risúa, 
rekámi ni bilé namúti rikaachi ba kowaami ba (41) ke belá itéi ba ni bilé kowaami. (42) 
a nilúli re jémi ko, we tamujé ke bilé itéi na’í Munérachi niila. (43) Pe rigá pe rigá wilí, 
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(44) jípi riká belá ya baní ma checho ba. (45) Kíte ma wérili, olási ba pe bilé riporásia í’i 
pachá ko, (46) siné kaachi a ku nolínime re bilé romówali, (47) pe abinói a natása, (48) 
a ku nolínima re we siné káachi. (49) Ma nijía bilé kilii, niila a’lá énisa (50) ke aniká 
énisa. (51) siné kaachi, jé’mi, a bilé nirákani énisa bilé bilé tumú, bilé kúruwi abóitimí. 
(52) ne némi najisáka riká énisa, (53) ke a’lá ju chiriká. (54) a belá kúruwi, chigó. (55) 
Pe bilá timí lailá, abóti níba siné kaachi ‘a we nagá atí go panínila atíami ko. (56) Pé ti 
ko’ámi ké timi je lábo, (57) abótimi je rigá romoochi mi ke ukú (58) pe belá ke chirigá 
juku, (59) pe binói anagá atí paníla re (60) abói tamí anagá a re a’lá nigá atí a ré, (61) 
chótita anagá é’ena abóni tamó, (62) pe tamó ko pe rigá timí a pe pe á natási, kilii, 
kúruwi nína, (63) pe na’í niili (64) ku na ku i ku wekáwali tálina wé timi, (65) chabé ke 
omáwari itéi rúba níbe (66) pe be, jípi, che chécho ye ikisá baní. (67) na ta towí belá ba-
chá chukúami, (68) chu olá a ku, ku iwérili nijíbe re be’alími. (69) Ma chirigá a ba’óma 
lína (70) chabé, belá ke itéi tú, (71) chabé ri kaachi ni bilé moló’ami ni bilé pariseo ke 
itéi ru. (72) chabé, chirigá la baní ba í’i (73) we we belá pe rigá júpa ne omonála niili 
nijé niila, (74) ¿chu lá timí niili émi niila ko? (75) a belá ‘émi cho ke simílila niili jé’mi 
omáliwa jéka niilaa (76) ¿chu lá timí niili ‘émi ba wé nijé, niila ko? (77) ti’émi niila ko 
wé a belá ke simíli nalá niili omáwari ka (78) cho we nijé niila ka lá’o (79) pe ‘a belá 
nilúame bá na bilé omáwari, bilé korésimo anilíami, (80) chopa be’alí olú simírila niila 
échi, (81) la wénili ku we omawásiwa a’lá niima re ba’alí mi niila ka. (82) chéo we a 
belá nilú ruwá tu bilé oko’ami, (83) échi re échi re sí’i ripá ba ke omawára baní we bilá 
wénili ku neela. (84) Jipi ne a’lá, nilúsa a’lá niimi panina ku ko omáwachi (85) ¿Ácha 
yá wiká ku walínele? (86) Jeriká néra ku natási kilii, (87) siné kaachi risóa re ká, (88) 
ma chabéi belá aliwá belá ka’rái jópiti okóa yúa ‘énila (89) abóni laní che échi ti bí ke 
téi bané. (90) chabé, jówi mapuregá, ku o’móna, ku omonábo, (91) échi lina, jipi lina 
ke itéa ba romówali níba (92) chabé ko pe wakiché’e ikíbachi baní, (93) échi re ku ku 
omonábo che lina. (94) Échi be nilulima cho bilé omáwari, (95) ké bilé bilé nomí jo ku 
kuuchi awána ko ba (96) jípi be pe belá risó’a riwélima ba, (97) í bilé pe rigá regá be’ali 
beá’a chilimé’e re bilé pakre (98) je rigá ‘a arigá bilé año nuevo, arigá rey, aregá kande-
laria ke ré ma rigá korésimo anilíami simíli mi re minábi cho. (99) Jerigá nimi anéma 
kúruwi, (100) ¿ke chi bichíwali ju? (101) Bichíwali ju pa. (102) Yé iwée ‘a chigó re cho 
ko pe pe ‘a machibóa pe okuápi niila, (103) pe í romíchiami énika (104) pe ba ke timí 
wiká ju ba. (105) Jerigá nimí anéma iwé rigá cho, (106) e cholúni mi animé’e iwéti ko 
pe, (107) pe cho ru animéa sinéami pagótami (108) iwéra ma che animé’e re na towí 
silíami. (109) chu yéna ko lisensia nejára. (110) Júli.

���
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consejo

antonio Recaláche
comandante de Munérachi

(1) está bien niños, ya ustedes. (2) Pues solo unos pocos de ustedes, niños, escucharán 
al que es padre. (3) en el corral estamos, pues no somos muchos, (4) pues éramos bas-
tantes, (5) pues no somos muchos, solíamos ser bastantes. (6) Ya se está cumpliendo 
una fiesta grande adentro, aquí en el corral. (7) aquí está una iglesia, una capilla para 
ustedes, (8) aunque ahora pues ya no son muchos (9) pues, apenas cumplieron con una 
celebración. (10) Ya mañana temprano serán algunas fiestas (11) y al amanecer una 
pascua. (12) así, después hay que seguirlas haciendo (13) ya desde hace tiempo que no 
hacíamos celebraciones, (14) ¿cómo se verá ahora? (15) le agradezco a este niño que 
está primero, (16) dirá que estamos muy cerca, pero nosotros estamos detrás, (17) pues 
así les digo a ustedes hijos del que es padre, (18) pues ustedes, ustedes ya pasaron aden-
tro a saludar. (19) en algún tiempo, en algún tiempo, si es que ya comulgaron con el 
valor de dios (20) ya, ya, ustedes ya comulgaron, ya ustedes (21) además ya les compar-
tieron algunas wejas pues ya. (22) Pues sí, pues antes, todavía no se sentían llenos, (23) 
pues de esta manera nos sentimos ya. (24) Ya, uno, uno faltará. (25) Ya les dijeron allá, 
río abajo, pues ya así. (26) así fue, (27) no importa pues juntos visitarán, (28) ya está 
bien. (29) ahora, primero sean ustedes los que ya pasaron adentro a saludar, (30) no im-
porta si ya hemos saludado, (31) no importa si más adelante todavía los de atrás no han 
saludado. (32) Ya después, con el tiempo uno puede (33) si quiere llegar (34) aquí está 
una capilla, (35) está una iglesia, (36) quien quiera hacer una visita a ellos. (37) nunca 
quieren llegar, (38) pues algunas veces ellos tendrán coraje (39) pues para eso si de al-
gún día llegará el tiempo de lluvias, (40) antes estaba todo muy mal, en algunos lugares 
había comida, (41) pero aquí no había nada de comida. (42) sí había en otros lados, 
pero nosotros no teníamos aquí en Munérachi. (43) Pues así está, (44) pero ahora ya em-
pieza otra vez. (45) Por eso, con mucha fuerza hay que hacer una oración aquí adentro, 
(46) alguna vez regresará la lluvia, (47) si lo piensan, (48) regresará en algún momento. 
(49) entreguen algo, si andan bien (50) no lo anden diciendo. (51) una vez, aquí, an-
daba uno de ustedes, unos niños, algunos de ellos. (52) así andaban presumiendo, (53) 
eso no está bien. (54) así es, niños, así. (55) en algún momento creerán ellos mismos en 
el que está arriba cuidándonos, arriba sentado. (56) no crean que no buscamos comida, 
(57) así como que en el tiempo de lluvias no llueve (58) porque no es así, (59) pues 
él mismo cuida desde arriba (60) pues él mismo nos está cuidando desde arriba, (61) 
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empezó a cuidarnos a nosotros, (62) pues así piensen, tranquilos, pues niños, (63) pues 
aquí estaban (64) aquí vuelvan a pedir perdón ustedes (65) desde hace mucho no había 
fiesta (66) pero pues, pues ahora, pasen otra vez. (67) este niño que está primero, (68) le 
harán así y tendremos fuerza por la mañana. (69) así se verá bonito, (70) antes no había 
nada río abajo, (71) anteriormente no había morocos ni fariseos. (72) antes, así era aquí 
(73) pues así es que yo me siento triste por mí mismo, (74) ¿ustedes cómo se sienten?, 
¿cómo yo? (75) Por mi pues no dan ganas de pasar la celebración (76) ¿cómo se sienten 
ustedes? (77) ustedes habrán pasado esta celebración, (78) así es como yo lo creo (79) 
pues ciertamente habrá una celebración, una cuaresma como le dicen, (80) además ya 
temprano pasará esa, (81) pues si hacemos una celebración estará muy bien mañana. 
(82) Pues dicen que hay algo de dolor, (83) pues no vaya a ser que no hagamos bien la 
fiesta. (84) ahora bien, si habrá allá arriba otra celebración. (85) ¿acaso muchos corre-
rán? (86) así piensen tranquilos, (87) alguna vez seremos pobres, (88) ya hace tiempo el 
alma anduvo con dolor, (89) ustedes creían que otra vez no iban a tener. (90) antes, así 
era, porque estábamos tristes, nos volvimos tristes, (91) eso así era, ahora no ha habido 
lluvias (92) antes todo se fue secando, (93) nos entristecimos por eso. (94) entonces se 
hizo otra celebración, (95) pero en otro lugar donde estuvieran los pequeños, (96) ahora 
pues se vería mal, (97) aquí entonces mañana por la mañana se quedará un padre (98) y 
así como en año nuevo, así como en reyes, así como en candelaria pasará así la cuaresma 
que le dicen. (99) así les digo a ustedes, niños, (100) ¿no creen? (101) así creemos. (102) 
a ustedes, niñas, también aprendan un poco, (103) pues aquí andan tristes (104) pues 
no son muchos. (105) así, les digo a también a ustedes niñas, (106) solamente les diré 
eso a ustedes niñas, (107) pues también les digo a las personas presentes, (108) con más 
fuerza les dirá este niño gobernador. (109) cuando les darán permiso. (110) claro que sí.

���

nawésali � consejo

antonio Recaláche
comandante de Munérachi

1. a’lá belá ju kúruwi baní, ma timí.7
 a’lá  belá  ju  kúruwi  bani  ma  timí  
 bien cer es niño.pL  part   ya 2pL

 Está bien niños, ya ustedes.

7  la ortografía que se utiliza en este artículo es una representación fonológica. 
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2. a timí pe okúa jaré cho nakaré timí kúruwi baní na onolúame.
 a timí pe okúa jaré cho  naka-ré  timí  kúruwi
 afirm  2pL poco otros también escuchar-pot 2pL niños.pL

 bani  na  ono-lú-ame  
 part  dem padre-ce-nom

 Pues solo unos pocos de ustedes, niños, escucharán al que es padre.
 
3. Korrálchi muchúwa, baní ké itime muwéami, 

 korral-chi  muchúwa  bani  ke timi muwé-ami
 corral-Loc  estar.sentado.pL part neg 2pL abundar-adJ

 En el corral estamos, pues no somos muchos,
 
4. ka ru baní wikabé niili,

 ka ru  bani  wika-bé  nii-li
 así cit part mucho-aum ser-pfv

 pues éramos bastantes,

5. kámi baní wikabé ti ínila ru bá.
 kámi  baní  wika-bé  ti  íni-la  ru  bá
 donde  part mucho-aum 2pL andar-rep cit pLp

 pues no somos muchos, solíamos ser bastantes. 

6. Ma a bilé omáwari wa’lú se’bárisa ká ba, í pachá korrálchi belá.
 ma  a  bilé  omáwari  walú  sebári-sa ká ba  i  
 ya  afirm uno celebración grande cumplir-prog part aquí

 pachá  korrál-chi  belá
 adentro  corral-Loc cer

 Ya se está cumpliendo una fiesta grande, aquí adentro en el corral.

7. Í belá wilí bilé teyópa, bilé kapiya mapureká timí
 i  belá  wilí  bilé  teyópa  bilé  kapiya  mápureká timi
 aquí cer estar.parado.Sg uno  iglesia  uno capilla para 2pL

 Aquí está una iglesia, una capilla para ustedes 

8. ke belá timí wiká ju jípi pe
 ke  belá timi  wiká   ju  jípi  pe
 neg cer 2pL mucho cop  ahora pues

 aunque ahora no son muchos 
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9. belá, ti kulí sé’ra baní bilé omáwari ma.
 belá ti  kulí  se’rá  baní  bilé  omáwari  ma
 cer 2pL poco alcanzar   part uno celebración ya

 ciertamente, apenas cumplieron con una celebración.

10. Ma ti okúa omáwari niime re be’alí be’á 
 ma peokúa  omáwari  nii-me re  be’alí be’á
 ya pocas celebración ser-fut rea    mañana temprano

 Ya mañana temprano serán algunas celebraciones

11. ma chi’libúsa bilé pásko pásko baní.
 ma chi’libú-sa bile pásko pásko baní
 ya amanecer-prog  uno pascua  pascua part

 y al amanecer una pascua. 

12. arigá, miná minábi olísipo re 
 arigá  miná  miná-bi  olísi-po  re
 así  allá allá-aum hacer-pot  rea

 Así, después hay que seguirlas haciendo

13. ma pi chabé ke omáwi ru baní we ‘a ku 
 ma pi  chabé  ke  omáwari  bani  we  a  ku
 ya part antes neg celebraciones part muy afirm rev

 ya desde hace tiempo que no hacíamos celebraciones,

14. ¿chu riká riwélita ba jípi?
 chu  riká  riwéli-ta ba  jípi
 como así ver-app part ahora

 ¿cómo se verá ahora?

15. na towí bachá chukúami lá baní matétera ba 
 na towí  bachá  chukú-ami  lá baní  matétera ba  
 dem niño primero estar-nom cer part agradecer part

 Le agradezco a este niño que está primero,

16. animé re we wéti pé pé jubá a uchúami kámu ba 
 ani-mé  re  we  we  ti  pé  pé jubá  muchú-ami
 decir-fut rea muy  muy 2pL pues pues atrás estar.pL-nom
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  kámu ba
 donde pLp

 dirá que están ustedes muy muy atrás

17. jerigá mi anéma émi onolúame kúchiwaala ba
 jerigá  mi  ané-ma  émi  ono-lú-ame  kúchiwa-la  ba
 así 2acS decir-fut.Sg 2pL padre-ce-nom pequeños-poS part

 pues así les digo a ustedes hijos del que es padre
 
18. pe timí, a ma timí a simáli ba pachá ripurásia ba.

 pe timi  a  ma timi  a  simá-li ba  pachá
 pues 2pL afirm ya 2pL afirm ir-pfv  pLp adentro
 
 ripurá-sia  ba 
 saludar-imp.pL pLp

 pues ustedes, ustedes ya pasaron adentro a saludar.

19. siné kaachi, ma ‘a siné kaachi, ma ‘a timí ‘a timí ko’álampa onolúame natikíla ba 
 siné kaachi ma a siné kaachi ma a timi a timi
 una vez ya afirm una vez ya afirm 2pL afirm 2pL

 ko’á-la-mpa  ono-lú-ame  natikí-la  ba
 comer-rep-cond padre-ce-nom valor-poS part

 En algún tiempo, en algún tiempo, si es que ya comulgaron con el valor de Dios

20. ma, ma, timí a be ko’ltili, ma, ma timí
 ma ma timi  a  be  ko’lti-li  ma  ma  timi
 ya ya 2pL afirm aum comulgar-pfv ya  ya 2pL

 ya, ya, ustedes ya comulgaron, ya, ustedes

21. pe, ibíli labá ba re pe ma.
 pe  ibíli labá  ba  re  pe  ma
 pues cada.uno weja part  rea pues  ya

 además, ya les compartieron algunas wejas. 

22. Ma belá, ti pe abe chabé ka belá ko ke bilé cho posaabe ijí niili tu ba 
 ma belá  ti  pe  a be  chabé  ka belá ko  ke
 ya cer 2pL pues  afirm aum  antes enf cer top neg
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 bilé  cho posaa be  ijíni-li  tu  ba  
 uno también llenar.pL aum sentir-pfv 2pL pLp

 Pues sí, pues antes, todavía no se sentían llenos,

23. abé pe chiriká niili ba ma ‘a, ma abé. 
 abé  pe  chiriká  nii-li  ba  ma a ma abé
 afirm pues así ser-pfv pLp ya afirm  ya afirm

 pues de esta manera nos sentimos ya así.

24. Ma, bilé, bilé ro’átima.
 ma  bilé  bilé  ro’áti-ma
 ya  uno uno faltar-fut

 Ya, uno, uno faltará.

25. abé a abé timí a anéli chanáli, tu, bilé tamí tasí na échi ma.
 abé  a  abé timi  a  ané-li  chaná-li  tu 
 afirm afirm afirm 2pL afirm decir-pfv  escuchar-pfv río.abajo

 bilé tamí tasí na  echi  ma
 uno 1.acS neg part dem ya

 Ya les dijeron allá, río abajo, pues ya así.

26. Échi regá niili,
 échi regá  niili
 así ser.pfv

 Así fue,

27. ke belá ke belá cherégo ba pe belá napéa a ripulásima baní,
 ke  belá  ke  belá  cherégo  ba  pe belá napéa
 neg cer neg cer importancia part pues cer juntos

 á  ripulási-ma  baní
 afirm visitar-pot enf

 no importa pues juntos visitarán,

28. ‘a ma a’lá ju. 
 ‘a ma  a’lá  ju
 afirm ya bien cop

 ya está bien.
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29. Jípi, bachá bilé niisi ma timí simárili ripurásia pachá baní,
 jípi  bachá  bilé  niisi ma timi  simári-li  ripurá-sia 
 ahora primero uno ser  ya 2pL ir-pfv saludar-imp.pL

 pachá baní
 adentro part

 Ahora, primero sean ustedes los que ya pasaron adentro a saludar,

30. ke cho riké re ma ‘a ripurásiba ka,
 ke  choriké  re  ma  a  ripurá-si-ba  ka  
 neg  como reaL ya afirm saludar-app-inc enf

 no importa si ya hemos saludado,

31. ke cho riké re ju minámi ké cho ripuraami re jubámi.
 ke  cho  rike re  ju  minámi  ké  cho  
 neg también poner rea cop delante neg también

 ripura-ami  re  jubámi 
 saludar-nom reaL atrás

 no importa si más adelante todavía los de atrás no han saludado.

32. Ma miná, bilé oméro mi rikaachia
 ma  miná  bilé  oméro mi  rikáachia  
 ya después uno poder allá tiempo

 Ya después, con el tiempo uno puede
 
33. jópi a nawánali ko 

 jópi  a  nawána-li   ko
 quien afirm  llegar-pfv top

 quien llegó 
 
34. na’í wilí bilé bilé kapiya, 

 na’í  wilí  bilé  bilé  kapilla 
 aquí estar.parado uno  uno  capilla

 aquí está una capilla, 

35. bilé tiyópa wilí, 
 bilé tiyópa wilí
 uno iglesia estar.parado

 está una iglesia,
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36. a riporóa namu’ála olá re ko.
 a  riporó-a  namu’ála  olá  re ko  
 afirm saludar-prog querer hacer reaL top

 quien quiera hacer una visita a ellos.

37. abóni ke re ko ke símiala kamú jaré kaachi, 
 abóni  ke ré ko  ke  símia-la  kamú   jaré  kaachi  
 3pL tal vez   top neg llegar donde algunas  veces

 Tal vez ustedes no llegarán ahí algunas veces,

38. abóni kaachi re ko pé ti abóni a wérili olábo a siné kaachi 
 abóni  kichii  rekó  péti  abóni  a  wérili  olábo  a  siné  kaachi 
 3pL coraje pronto pues 3pL afirm fuerza hacer afirm otra  veces

 pues algunas veces ellos tendrán coraje

39. a pe ke mapureká timí a siné kaachi a nolínama ba bilé romówali,
 a  pe  ke mapureká timi  a  siné  káachi  a
 afirm pues neg de.esa.manera 2pL afirm otra veces afirm

 
 nolíni-ma ba bilé romówali
 llegar-fut pLp uno lluvias

 pues para eso si de algún día llegará el tiempo de lluvias,

40. chabé che we risúa, rekámi ni bilé namúti rikaachi ba kowaami ba 
 chabé  che  we  risúa  rekámi  ni  bilé  namúti  rikáachi ba
 antes hasta muy pobre estar no uno cosa veces enf

 kowaami  ba
 comida enf

 antes estaba todo muy mal, en algunos lugares había comida,

41. ke belá itéi ba ni bilé kowaami.
 ke  belá  itéi  ba  ni  bilé  kowaami
 neg cer ce enf no  uno comida

 pero aquí no había nada de comida.

42. a nilúli re jémi ko, we tamujé ke bilé itéi na’í Munérachi niila.
 a  nilú-li  re  jémi  ko  we  tamojé ke  bilé  itéi 
 afirm  haber-pfv rea dem top muy 1pL neg uno ce
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 naí  Munerachi  nii-la
 aquí Munérachi ser-rep

 Sí había en otros lados, pero nosotros no teníamos aquí en Munérachi.

43. Pe rigá pe rigá wilí,
 pe  rigá  pe  rigá   wilí
 pues  así pues así estar.parado

 Pues así está,

44. jípi riká belá ya baní ma checho ba.
 jípi  riká belá ya  báni  ma  checho  ba  
 ahora  así cer ma pLp ya otra.vez pLp

 pero ahora ya empieza otra vez.

45. Kíte, ma wérili olási ba pe bilé riporásia í’i pachá ko 
 kíte ma  wérili  olá-si  ba  pe  bilé   riporásia 
 por.eso ya fuerza hacer-imp.pL part pues uno saludar

 í’i pachá  ko
 aquí adentro  enf

 Por eso, con mucha fuerza hay que hacer una oración aquí adentro,

46. siné kaachi a ku nolínime re bilé romówali,
 siné  kaachi  a  ku  nolíni-me  re bilé romówali
 otro vez afrim rev llegar-fut reaL uno lluvia

 alguna vez regresará la lluvia,

47. pe abinói a natása,
 pe  abinói a  natá-sa
 pero mismo afirm pensar-prog

 si lo piensan,

48. a ku nolínima re we siné káachi.
 a  ku  nolíni-ma  re  we siné  káachi 
 afirm rev llegar-pot reaL  muy otra vez 

 regresará en algún otro momento. 



el nawésali: cohesión social entre la población ralámuli (tarahumara) de Munérachi 125

vol. xxviii | núm. 2 | otoño-invierno | 2023 | pp. 101-137 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

49. Ma nijía bilé kilii niila a’lá énisa 
 ma nijí-a  bilé  kilii  nii-la  a’lá  éni-sa
 ya  entregar-prog uno despacio ser-rep bien andar-cond

 Entreguen algo, si andan bien

50. ke aniká énisa. 
 ke ani-ká  éni-sa
 neg decir-prog andar- cond

 no lo anden diciendo.

51. siné kaachi, jé’mi, a bilé nirákani énisa bilé bilé tumú, bilé kúruwi abóitimí.
 siné  kaachi jémi  a  bilé  nirákani  éni-sa bile  bile tumu
 otro vez   dem afirm uno  presumir andar-prog uno uno 2pL

 bile  kúruwi  abótimi
 uno niños 3pL

 Una vez, aquí, andaba uno de ustedes, unos niños, algunos de ellos.

52. ne némi najisáka riká énisa, 
 ne  némi  najisá-ka riká  éni-sa
 muy muy  retar-prog así andar-cond

 Así andaba presumiendo,

53. ke a’lá ju chiriká.
 ke  a’lá  ju  chiriká  
 neg bien cop de.esta.manera

 eso no está bien.
 
54. a belá kúruwi, chigó.

 a  belá  kúruwi  chigó 
 afirm  cer niños.pL  de.esta.manera

 Así es, niños, así.

55. Pe bilá timí lailá, abóti níba siné kaachi ‘a we nagá atí go panínila atíami ko.
 pe  bilá  timi lailá abóti níba siné káachi   a  we
 pues así 2pL creer 3pL mismos una vez  afirm  aum 
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 nagá  atí  ko  paní niila     atí-ami ko
 cuidar estar.sentado.Sg top arriba ser-rep estar.sentado.Sg-nom top

En algún momento creerán ellos mismos en el que está arriba cuidándonos, arriba 
sentado.

56. Pe ti ko’ámi ké timi je lábo, 
 pé ti ko ámi  ké timi je  lá-bo    
 pues 2pL top buscar neg 2pL así pensar-pot.pL

 No crean que no buscamos comida,

57. abótimi je rigá romoochi mi ke ukú 
 abótimi  jerigá romoochi  mi  ke  ukú   
 3pL así tiempo.de.lluvias dei  neg llueve

 así como que en el tiempo de lluvias no llueve

58. pe belá ke chirigá juku, 
 pe  belá  ke  chirigá juku
 pero cer neg asi cop

 porque no es así,

59. pe binói anagá atí paníla re,
 pe  binói anagá  atí  paníla re  
 pues mismo cuidar  estar.sentado.Sg arriba rea

 pues él mismo cuida desde arriba,

60. abói tamí anagá a re a’lá nigá atí a ré, 
 abói  tamí   anagá  ale  a’lá  nigá  atía ré
 3Sg a.nos cuidar pues bien ver estar.sentado.Sg-prog rea

 pues el mismo nos está cuidando desde arriba,

61. chótita anagá é’ena abóni tamó, 
 chótita  anagá  é’ena  abóni  tamó  
 empezar cuidar-prog andar 3Sg 1pL

 empezó a cuidarnos a nosotros,

62. pe tamó ko pe rigá timí a pe pe á natási, kíli, kúruwi nína, 
 pe  tamó  ko  pe  rigá timi  a pe pe  ‘a  natási
 pues 1pL top pues así 2pL afirm pues pues afirm pensar
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 kíli  kúruwi nína
 calma niños esto

 pues así piensen, tranquilos, ustedes pues niños,

63. pe na’í niili 
 pe  na’í nii-li
 pero aquí estar-pfv

 pues aquí estaban

64. ku na ku i ku wekáwali tálina wé timi, 
 ku na  ku i  ku  wekáwali  tálina  we timi
 rev dem rev aqui rev perdón pedir mucho 2pL

 aquí vuelvan a pedir perdón ustedes,

65. chabé ke omáwari itéi rúba níbe 
 chabé  ke omáwari  itéi  rúa  níbe  
 antes neg celebración ce  cit pero

 desde hace mucho no había fiesta

66. pe be, jípi, che chécho ye ikisá baní.
 pe  be  jípi  che  ché cho  ye  iki-sá baní
 pero part ahora otra otro también aquí pasar-cond part

 pero pues, pues ahora, pasen otra vez.

67. na ta towí belá bachá chukúami,
 na  ta  towí  belá  bachá  chukú-ami 
 dem pequeño niño cer primero estar.paralelo.Sg-nom  

 Este niño que esta primero,

68. chu olá a ku, ku iwérili nijíbe re be’alími.
 chu  olá  a  ku,  ku  iwérili  nijíbe re  be’alími
 cómo hacer afirm  rev rev fuerza dar rea mañana

 le harán así otra vez, tendremos fuerza otra vez por la mañana.

69. Ma chirigá a ba’óma lína, 
 ma  chirigá  a  ba’óma  lína
 ya así  afirm bonito ser

 Así se verá bonito,
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70. chabé, belá ke itéi tú,
 chabé  belá  ke  itéi  tú
 antes cer neg ce río.abajo

 antes no había nada río abajo,

71. chabé ri kaachi ni bilé moló’ami  ni bilé pariseo ke itéi ru.
 chabé rikaachi ni bilé moló’ami ni  bilé  pariseo
 antes lugar neg uno moroco neg uno fariseo   

 ke  itéi ru 
 neg   ce part

 anteriormente no había morocos ni fariseos.

72. chabé, chirigá la baní ba í’i 
 chabé chirigá  la baní  ba  lí’i 
 antes asi creer enf pLp aquí

 Antes, así era aquí 

73. we we belá pe rigá júpa ne omonála niili nijé niila,
 we  we  belá  pe  rigá  júpa  ne omonála nii-li
 muy muy cer pues así cop 1Sg tristeza ser-pfv

 nijé nii-la 
 1Sg ser-rep

 pues así es que yo me siento triste,

74. ¿chu lá timí niili émi niila ko?
 chu lá timi nii-li émi nii-la ko
 cómo pensar 2pL ser-pfv 2pL ser-rep top

 ¿cómo se sienten ustedes?

75. a belá ‘émi cho ke simílila niili jé’mi omáliwa jéka niila 
 a  belá  émi  cho ke simírila nii-li jémi omáliwa   
 afirm cer 2pL  también neg pasar ser-pfv dem celebración 

 jéka nii-la
 Loc ser-rep

 Por mi pues no dan ganas de pasar la celebración.
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76. ¿chu lá timí niili ‘émi ba wé, nijé niila ko?
 chu lá timi nii-li émi ba wé nijé nii-la ko
 cómo pensar 2pL ser-pfv 2pL pLp muy 1Sg ser-rep enf

 ¿Ustedes cómo se sienten, como yo?

77. ti’émi niila ko wé a belá ke simíli na lá niili omáwari ka
 tiémi  nii-la  ko  wé  a belá  ke  simíri nala  nii-li  
 2pL ser-rep top muy afirm cer neg pasar dem ser-pfv

 omáwari   ka
 celebración  enf

 Ustedes habrán pasado esta celebración,

78. cho we nijé niila ka lá’o 
 cho we  nijé  nii-la  ká  lá’o
 también muy  1Sg  ser-rep   enf creer

 así es como yo lo creo

79. pe ‘a belá nilúame bá na bilé omáwari, bilé korésimo anilíami, 
 pe ‘a  belá nilúame  bá  na  bilé omáwari bilé 
 pero afirm cer haber enf dem uno celebración uno

 korésimo ani-lí-ami
 cuaresma decir-ce-nom  

 pues ciertamente habrá una celebración, una cuaresma como le dicen,

80. chópa, ma be’alí olú simírila niila échi 
 chópa ma  be’alí  olú   simíri-la  nii-la échi
 también ya  mañana grande pasar-rep ser-rep dem

 además, ya temprano pasará esa

81. la wénili ku we omawásiwa a’lá niima re ba’alí mi niila ka. 
 la  wénli  ku  we  omawá-siwa  a’lá  níi-ma  re  ba’alí
 creer andar rev muy  fiesta-hacer  bien  ser-pot  rea mañana

 mi  nii-la  ka
 allá  ser-rep enf

 pues si hacemos una celebración estará muy bien mañana.
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82. chéo we a belá nilú ruwá tu bilé oko’ami, 
 chéo  we  a belá  nilú  ruwá  tu  bilé  oko’ami
 pues  muy  afirm cer  ext cit pues uno dolor

 Pues dicen que hay algo de dolor,

83. échi re échi re sí’i ripá ba ke omawára baní we bilá wénili ku neela.
 echi  re  sí’i  ripá  ba  ke omawára  baní  we  bilá  
 dem rea ir.pL arriba  pLp neg  celebración  pLp  muy  cer

 wénli ku né-la
 andar rev  ser-rep

 pues no vaya a ser que no hagamos bien la fiesta.

84. Jipi ne a’lá, nilúsa a’lá niimi panina ku ko omáwachi.
 jipi  ne  a’lá   nilú-sa  a’lá ními  panina ku ko omáwachi
 ahora  muy  bien  haber-cond  bien a.ustedes  arriba  rev enf celebración

 Ahora bien, si habrá allá arriba otra celebración.

85. ¿Ácha yá wiká ku walínele?
 áchi yá wiká  ku walínele 
 acaso ya mucho  rev correr

 ¿Acaso muchos correrán?

86. Jerika néra ku natási kiili, 
 je rika néla ku  natá-si  kiili
 así ser rev pensar-irr tranquilo

 Así piensen tranquilos,

87. siné kaachi risóa re ká,
 siné kaachi   risóa re ka
 una vez pobre  rea top

 alguna vez seremos pobres,

88. ma chabéi belá aliwá belá ka’rái jópiti okóa yúa ‘énila 
 ma chabéi belá aliwá bela  ka’rái jópi ti  okóa  yúa  éni-la  
 ya  antes  cer alma cer  decir así 2pL dolor con andar-rep

 ya hace tiempo el alma anduvo con dolor,
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89. abóni laní che échi ti bí ke téi bané.
 abóni  laní  che  échi  ti bí ke  téi  baní 
 3pL pensar  otro dem  2pL pues neg ce  part

 ustedes creían que otra vez no iban a tener.

90. chabé, jówi, mapuregá ku o’móna, ku omonábo,
 chabé jówi  mapurega  ku  o’móna  ku  omoná-bo
 antes haber  de.esa.manera rev estar.triste  rev estar.triste-pL

 Antes, así era, porque estábamos tristes, nos volvimos tristes,

91. échi lina, jipi lina ke itéa ba romówali níba 
 échi  lina  jipi  lina ke  itéa  ba  romówali  ní  ba
 dem part  ahora  part neg  ce  part  lluvia pues pLp

 eso así era, ahora no ha habido lluvias

92. chabé ko pe wakiché’e ikíbachi baní, 
 chabé ko  pe  wakiché’e  ikíbachi  baní
 antes top  pues  seco  pasar part

 antes todo se fue secando,

93. échi re ku ku omonábo che lina. 
 echi  re  ku   ku  omoná-bo  che  lina
 dem rea rev rev entristecer-pL  otro  pues

 nos entristecimos otra vez por eso.

94. Échi be nilulima cho bilé omáwari, 
 échi  be nilu-ma cho  bilé  omáwari
 dem  así haber-pot otro uno  celebración

 Entonces se hizo otra celebración,

95. ké bilé bilé nomí jo ku kuuchi awána ko ba 
 ké bilé bilénomi  jo  kukúchi  awána  ko  ba  
 neg  uno en.otro.lugar  pues  pequeños  bailar top pLp

 pero en otro lugar donde bailaron los pequeños,

96. jípi be pe belá risó’a riwélima ba,
 jípi be  pe  belá  risóa  riwéli-ma  ba
 ahora  aum pues  cer  pobre  ver-pot   pLp 

 ahora pues se vería mal,
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97. í bilé pe rigá regá be’ali beá’a chilimé’e re bilé pakre 
 í  bilé pe rigá regá  be’alí  beá’a  chili-mé’e bile pakre
 aquí  uno  pues así así  mañana  temprano  quedar-pot uno sacerdote

 aquí entonces mañana por la mañana se quedará un sacerdote

98. je rigá ‘a arigá bilé año nuevo, arigá Rey, aregá Kandelaria ke ré ma rigá korésimo 
anilíami simíli mi re minábi cho.

 jerigá arigá  bile  año nuevo ariga  rey, aregá 
 así de.este.modo  uno  año nuevo así.como  rey así.como 

 kandelaria  ke ré  ma rigá koresimo ani-lí-ami simírimi
 candelaria  ser rea ya como cuaresma decir-ce-nom pasara 

 re  miná-bi cho
 rea  adelante-aum también

así como en Año Nuevo, así como en Reyes, así como en Candelaria pasará así la cua-
resma que le dicen.

99. Jerigá nimi anéma kúruwi, 
 jerigá nimi  ané-ma kúruwi  
 así   1Sg decir-pot niños

 Así les digo a ustedes, niños,

100. ¿ke chi bichíwali ju?
 ke chi  bichíwali  ju  
 acaso  creer cop

 ¿que no creen?

101. Bichíwali ju pa. 
 bichíwali  ju pa
 creer ser enf 

 Sí creemos.

102. Yé iwée ‘a chigó re cho ko pe pe ‘a machibóa pe okuápi niila,
 yé  iwée  a chigó  re  cho  ko  pe pe  a
 cierto niñas si también rea también  top pero pero si

 machi-bóa  pe okuapi nii-la  
 saber-pL pues  poco ser-rep  

 A ustedes, niñas, también aprendan un poco,
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103. pe í romíchiami énika 
 pe  í  romíchiami  énika  
 pues  aquí  doblar  andar

 pues aquí andan tristes

104. pe ba ke timí wiká ju ba. 
 pe  ba  ke timi wiká ju  ba
 pero  part  neg 2pL muchos cop  part

 pues no son muchos.

105. Jerigá nimí anéma iwé rigá cho, 
 jerigá nimi  ané-ma iwé  rigá  cho
 así  1Sg  decir-pot niña.pL  así  también

 Así les digo a también a ustedes niñas,

106. e cholúni mi animé’e iwéti ko pe,
 e  cholú nimi  ani-mé’e  iwé ti  ko  pe
 dem  solamente  1Sg  decir-rea niña.pL 2pL top  pues

 así les digo a también a ustedes niñas,

107. pe cho ru animéa sinéami pagótami 
 pe  cholú  ani-méa sinéami pagó-tami  
 pues  solamente  decir-pot todos lavar-nom

 pues también les digo a las personas presentes,

108. iwéra ma che animé’e re na towí silíami.
 iwéra  ma  che  ani-mé’e  re  na towí  silíami  
 fuerza  ya  otra  decir-pot rea dem niño  gobernador

 con más fuerza les dirá este niño gobernador.

109. chu yéna ko lisensia nejára. 
 chu  yéna  ko  lisensia  nejára 
 que  andar  top  permiso  dar

 Cuando les darán permiso.

110. Júli. 
 júli
 si

 Sí.
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Abreviaturas

 2 segunda persona
 acS acusativo
 adJ adjetivizador
 afirm afirmativo
 app aplicativo
 aum  aumentativo
 ce característica existencial
 cer certeza
 cit citativo
 cond condicional
 cop cópula
 dei  deíctico
 dem demostrativo
 enf enfático
 ext existencial
 fut futuro
 imp imperativo

 inc incoativo
 irr irrealis
 Loc locativo
 neg negación
 nom nominalizador
 part partícula
 pfv perfectivo
 pL plural
 pLp partícula de límite prosódico
 poS posesivo
 pot potencial
 prog progresivo
 rea realis
 rep reportativo
 rev reversivo
 Sg singular
 top tópico  
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Resumen
en cuanto al reconocimiento de las variantes del tepehuano del sur, inaLi (2008) menciona que exis-
ten tres en su Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con 
sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas: el bajo (o’dam), el central (o’dam) y el alto 
(au’dam). no obstante, la autodenominación de la variante central es incorrecta, pues los hablantes 
se autodenominan au’dam y no o’dam. otros autores como ambriz (2002) también reconocen la 
variante central hablada en taxicaringa. este trabajo representa el primer acercamiento gramatical 
a la variante au’dam central, pues aunque es una variante reconocida por el estado, aún no ha sido 
abordada por ningún estudioso. 

Palabras clave: tepehuano central, yutoazteca, documentación lingüística, tradición oral, 
sapauk.

 
Summary
inaLi (2008) recognizes three southern tepehuan varieties in the Catalog of National Indigenous 
Languages: Linguistic variants of Mexico with their names and geostatistical references: Bajo 
(o’dam), central (o’dam), and alto (au’dam). the autonym of the central variant given by inaLi is 
incorrect, the speakers call themselves au’dam, like the Alto variety, not o’dam. other authors such as 
ambriz (2002) also recognize the central variety, as spoken in taxicaringa. this work represents the 
first grammatical description of the central au’dam variant. While the linguistic variety is recognized 
by the Mexican state, it has yet to be described in any academic work.

Keywords: central tepehuan, uto-aztecan, linguistic documentation, oral tradition, sapauk.

1. El tepehuano del sur

dentro de la gran familia yutoazteca se encuentra el tepehuano del sur, lengua que ha 
sido agrupada en la subrama tepimana sureña junto con el tohono o’odham, el pima 
bajo, el tepehuano del norte y el tepecano, esta última extinta (Miller, 1984; valiñas, 
1993). el tepehuano del sur se habla mayormente en el estado de durango, y en otros 
estados aledaños como nayarit y Zacatecas (garcía salido y Reyes valdez, 2017b). el inaLi 
(2008) menciona que existen tres variantes dialectales: el bajo (o’dam, iso: 639-3 stp), 
el central y el alto (au’dam, iso: 639-3 tla), en donde es necesario señalar que aunque 
la variante central es denominada por el inaLi como o’dam, los hablantes de central ase-
guran hablar au’dam, por lo que en este artículo se utilizará au’dam central para referir 

7 narración | Hablante nativo de au’dam central de la comunidad de santa María Magdalena de taxicaringa.
8 traducción | Hablante nativa de au’dam central de la comunidad de santa María Magdalena de taxicaringa.
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al tepehuano central. asimismo, de acuerdo con el instituto nacional de estadística y 
geografía (inegi, 2020) se estima que aproximadamente 44 386 personas hablan alguna 
de las tres variantes de esta lengua.

2. Estado de la documentación

con respecto a la investigación y publicaciones de las tres variantes, garcía salido y ever-
dell (2020: 90-91) señalan que la variante más trabajada y de la cual existen más datos 
es el tepehuano bajo, también llamada o’dam; de esta variante existe una gramática de 
referencia (Willett, 1991), un diccionario (Willett y Willett, 2015), el archivo de lenguas 
indígenas (garcía salido y Reyes taboada, 2023) y varios trabajos en los diferentes ni-
veles lingüísticos, entre los que destacan temas morfosintácticos como los trabajos de 
Willett (1978, 1980a, 1980b, 1984, 1987, 1988, 1994, 1996 y 2000); garcía salido (2007a, 
2007b, 2009, 2012, 2014a, 2014b, 2017a, 2017b, 2019, 2021a, 2021b); Moreno (2016); 
castillo (2017, 2021); guerrero y garcía salido (2019), y garcía salido y everdell (2019, 
2020); everdell y garcía salido (2022a, 2022b). en cuanto a la descripción fonológica 
de la lengua encontramos los trabajos de e. Willett (1982, 1985); Moctezuma (1996); 
guerrero (2001) y Reyes taboada (2014 y 2017). en el área de la sociolingüística encon-
tramos los de garcía salido (2014c); torres (2015, 2017 y 2018); garcía salido y Reyes 
valdez (2017b); y guerrero galván y torres (2021); también existen trabajos dedicados a 
la difusión de textos tepehuanos como los de ambriz y gurrola (2013); garcía salido 
y Reyes valdez (2015); arellano y garcía salido (2018, 2021); garcía salido, arellano y 
everdell (2021); así como el libro de Reyes, garcía salido y soto (2022). además existen 
trabajos con un corte más antropológico como los de Moctezuma (1996); ambriz (2002); 
Reyes valdez (2004, 2006a, 2006b, 2015); Reyes y garcía salido (2021); arellano (2018); 
y el de garcía salido, arellano, y flores (en prensa).

en cuanto a la variante alta, el tepehuano del suroeste, también conocida por el etnó-
nimo que usan los hablantes de au’dam, no cuenta con una gramática de referencia, ni 
con un diccionario, aunque sí existe la recopilación de material por parte de profesores 
au’dam como el Vocabulario Tepehuan-Español del profesor Zenón Ramos gonzález, 
financiado por la dirección general de educación indigena (dgei). en resumen, sólo 
existen nueve trabajos académicos que dan cuenta de algunos fenómenos lingüísticos, 
sobre la fonología (Moctezuma, 1988, 1992; Reyes taboada, 2016, 2019), apuntes sobre 
las distinciones del tepehuano a nivel léxico (garcía salido y Reyes valdez, 2017b), la 
supletividad (Reyes taboada, 2019), la valencia (everdell y garcía salido, 2022b), los re-
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portativos (flores cházaro, 2023), y el trabajo de registro y documentación de la lengua 
(garcía salido, 2018; garcía salido y flores cházaro, 2022).

sobre la variante au’dam central, hasta ahora no se han publicado trabajos que den 
cuenta de las características de la lengua en ningún nivel de análisis lingüístico. esta len-
gua se empezó a documentar como parte de las actividades del proyecto financiado por 
la universidad nacional autónoma de México bajo el Programa de apoyo a Proyectos de 
investigación e innovación tecnológica (papiit in402621), en donde se han documentado 
30 horas de material de la variante central, y el grupo de trabajo se encuentra realizando 
las primeras observaciones en cuanto a la vitalidad y la gramática (garcía salido, flores 
y Pérez, 2023). en este trabajo, se apoya la propuesta de ambriz (2002) con respecto a 
la clasificación de la variante central; se retoma la importancia de la correcta autode-
nominación au’dam y no o’dam; se muestra a partir de la documentación de léxico y el 
glosado de textos, una confluencia gramatical entre el o’dam y au’dam que necesita más 
trabajo y análisis; y los datos sobre la vitalidad posicionan a la variante au’dam central 
con más presencia de español que su contraparte o’dam y au’dam.

3. Acerca del texto

la narración de “el burro y el león” corresponde a un tipo de texto denominado sapauk, 
el cual se propone por Reyes, garcía salido y soto (2022: 16) como “un género discursivo 
que se caracteriza por referir a narraciones del pasado que se aproximan a lo que co-
múnmente se conoce como mito, este tipo de género no incluye narraciones con fuentes 
verificables (ya sea escritas o testimonios), o que provengan de conocimiento compartido 
como lo son: las costumbres, las tradiciones o las descripciones históricas”. es importante 
mencionar que los sapauk “son narraciones destinadas a una audiencia que también 
contribuye en la ejecución” (Reyes, garcía salido y soto, 2022: 17), por ello, dentro del 
sapauk se dan ciertas interacciones por parte de los que escuchan como asentamien-
tos con la cabeza, seguimiento por medio de interjecciones, risas, entre otros elementos 
performativos. Para evidenciar lo anterior, en las versiones corridas del texto se presenta 
como un diálogo y no como un texto monológico.

este sapauk tiene una duración de 07:57 minutos, es narrado por don gregorio gon-
zález díaz (don goyo), residente de la comunidad de santa María Magdalena de taxica-
ringa y hablante de au’dam central; el texto fue registrado en 2021 por gabriela garcía 
salido, en compañía de la señora Martina de la cruz Barraza (hablante de au’dam cen-
tral), Humberto Bautista aniceto (hablante de au’dam alto), Manuel andrés Pérez-Pérez 
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y Rodrigo fregoso garduño (véase imagen 1). este material fue transcrito y traducido en 
el software eLan con la ayuda de griselda villa Ramírez, hablante de esta variante utili-
zando el alfabeto práctico acordado por la secretaría de educación Pública. después fue 
revisado por los autores y compiladores para el análisis fonético y morfológico. 

la segmentación morfológica y el glosado gramatical de este texto representan el pri-
mer acercamiento hacia la identificación del sistema gramatical de la lengua. Hemos 
notado al momento de revisar el audio y realizar el glosado del texto que esta lengua 
presenta elementos tanto del o’dam como del au’dam, como se muestra en la tabla 1; el 
sombreado indica qué variantes se parecen más. los hablantes de au’dam central utilizan 
al igual que au’dam alto: a) la vocal au, b) el determinante gi,9 c) ciertos demostrativos 
como mɨkad ‘lejano’, d) ciertos subordinadores como el pronombre relativo na jarau’ 

9 agradecemos a un dictaminador quien nos señaló lo siguiente: “de acuerdo con Willett (1991), la de-
finitud del determinante gu en o’dam se encuentra condicionada por el contexto, rasgo que es mencionado 

imagen 1. fotografía de la sesión  
tomada por Manuel andrés Pérez-Pérez (noviembre, 2021).
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‘quien’. Mientras que se asemeja al o’dam en: a) ciertos demostrativos como dhi’ ‘demos-
trativo cercano’ y gui’ ‘demostrativo distal’, b), ciertos subordinadores adverbiales como 
na jax ‘como’, na gu’ ‘porque’, y c) ciertas partículas secuenciales como ba’ ‘entonces’. 
además las tres variantes coinciden en otros elementos modales, pronominales, léxicos, 
aspectuales, entre otros. 

aspectos gramaticales
o’dam
bajo

au’dam
central 

au’dam
alto

vocal o au au

determinante gu gi gi

demostrativo lejano mɨkkat mɨkad mɨkad

demostrativo de persona dhi’
gui’

dhi’
gui’

da
jidhai

subordinador na jaroi’ na jarau’ na jarau’

subordinador
na jax 
na gu’ 

na jax 
na gu’ 

na sin
kaikam
na gi’

secuenciales ba’ ba’
jaba’
janau

tabla 1. similitud y diferencia en formas en el tepehuano bajo, central y alto.

con respecto a los pronombres de la lengua, las tablas 2 y 3 permiten apreciar con-
trastes que se dan en o’dam, au’dam central y au’dam alto. en la tabla 2, la primera 
persona singular y tercera persona plural de sujeto ligado del au’dam central se parece 
más al au’dam alto, mientras que la segunda persona singular y primera persona plural 
al o’dam. el único pronombre que es diferente en las tres variantes es la segunda per-
sona plural de sujeto ligado. en cuanto a los marcadores de objeto primario, la única 
distinción ocurre en la segunda persona singular, donde au’dam central se alinea con 
el o’dam. en la tabla 3 se observa que, para sujetos libres, las primeras personas tanto 
singular como plural coinciden, mientras que las segundas singular y plural son idénti-
cas en las tres variantes; sólo la tercera persona singular y plural son distintas en las tres 
variantes. la similitud más extendida se da en los clíticos perfectivos de segunda posición 
en la tabla 3, pues son los mismos en las tres variantes. 

por everdell (2023), por lo que es importante aclarar que no necesariamente comparte el rasgo de definitud 
de los artículos del español (el/la/los/las)”. esto cobra sentido en las traducciones del texto.
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  sujeto ligado objeto primario ligado

o’dam
bajo

au’dam
central

au’dam 
alto

o’dam
bajo

au’dam
central

au’dam 
alto

1Sg -’iñ, -(a)ñ -ñ(i) -ñi (ji)ñ- (ji)ñ- iñ-

2Sg -’ap, (a)p -(a)p -pi (ju)m- (j)(u)m- (a)m-

3Sg -Ø -Ø -Ø Ø- Ø- Ø-

1pL -’ich, -(a)ch -(a)ich -chi (ji)ch- (ji)ch- ich-

2pL -(’)(a)pim - mi idhai’ -pami jam- jam- jam-

3pL -(’)(a)m - mi -mi ja- ja- ja-

tabla 2. Índices de sujeto y objeto en el o’dam bajo, au’dam central y au’dam alto.

sujeto libre sujeto perfectivo

o’dam
bajo

au’dam
central

au’dam 
alto

o’dam
bajo

au’dam
central

au’dam 
alto

1Sg añ aiñ aiñ =ñich =ñich =ñich

2Sg ap (a)p ap =pich =pich =pich

3Sg dhi’ idhai’ gi’ =t =t =t

1pL ach aich aich =chich =chich =chich

2pL apim apim apim =pimit =mit =mit

3pL dhi’ am idhai’ am gi’mi =mit =mit =mit

tabla 3. Pronombres de sujeto libre y perfectivo en el o’dam bajo, au’dam central y au’dam alto. 

con base en los pronombres, podemos decir que el au’dam central es una lengua 
nominativa-acusativa, ya que codifica al sujeto de una cláusula intransitiva (1) de la 
misma manera que al sujeto de una cláusula transitiva (2), y codifica de manera diferen-
te al objeto de una transitiva (3). estas son sólo algunas de las características que hemos 
notado en el au’dam central, cuyo estudio apenas comienza.

(1) aiñ  jim
 1Sg.SuJ caminar.preS

 Yo camino.

(2) aiñ bai-m-gii  ma’n  ux-ki’n 
 1Sg.SuJ  dir-2Sg.obJ-golpear uno palo-poSp:con

 Yo te golpeo con un palo.
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(3) idhai’  jiñ-giba-mit  ma’n  ux-ki’n
 3pL.SuJ  1Sg.obJ-golpear-3pL.SuJ.pfv uno palo-poSp:con

 Ellos me golpearon con un palo.

4. Representación gráfica

Para la transcripción del tepehuano central mantenemos el alfabeto práctico utilizado 
por la secretaría de educación Pública desde 1989 utilizando la ortografía práctica para 
transcribir los sapauk. esta ortografía incluye 19 grafías para las consonantes (p [p], b 
[β], bh [b], t [t], d [d], k [k], g [ɡ],’ [ʔ], s [s], x [ʃ], ch [tʃ], dh [dʒ], j [h], m [m], n [n], 
ñ [ɲ], lh [ɮ], r [r ɾ] y [j]) y cinco grafías para la representación de vocales (a, ɨ, i, au, u). 

todos los ejemplos del texto se encuentran glosados en cinco líneas. en la primera línea 
representamos el texto de forma continua con la ortografía práctica. en la segunda 
lí nea, hacemos una transcripción fonética, dado que no existen publicaciones ni mate-
riales en el au’dam central; se sigue la representación del alfabeto fonético internacio-
nal revisado en 2020, y además en algunas de estas segundas líneas se utiliza (/) para 
representar las pausas cortas y (//) para las pausas largas. en la tercera línea ofrecemos 
una versión de la línea 1 separada para su codificación gramatical. el signo igual (=) 
marca la unión de un clítico, mientras que el uso del guion (-) es usado para la unión 
de los afijos, y un guion curvado (~) indica la reduplicación. en la cuarta línea, propor-
cionamos las anotaciones lingüísticas (p. ej. tipo de palabra, significado léxico, morfema, 
afijos y clíticos); y en la quinta línea ofrecemos una traducción literal al español. las 
pausas cortas se representan con una coma, mientras que las largas se representan con 
tres puntos. además, se añaden las interacciones que se presentan como asentamientos, 
risas e intervenciones de la señora Martina durante el sapauk.

���

gi bur gio gi mabiñ

(1) —ajá... bueno, mu sap, pai’ sap bueno, (2) gi bur mu ja’p pai’ oirɨt en un bajillito, 
(3) comiendo, muy a gusto y el lio’n por aya, (4) bha ja’p tu gagim na tu jugia’, inton-
ces, (5) mi bus mia’n... ay compadre... el burrito. (6) sap tɨdda’ ay compadre lion pos 
que andas haciendo, (7) noo, dhi aiñ jix bhiuntu’ urita ñum jugia’. (8) sap el burro pui’ 
tɨdda’,
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(9) —mmmmm.

(10) —noo gi bur sap jap kai’ch noo mi amigo liun, ma’p tuñ jugia’. (11) si me 
quieres comer vamos haciendo una apuesta. (12) Bueno pus seguro jup sa’p kai’ch 
el liun, yo pos le entro. (13) Bueno gi bur bueno pos, cómo apuestas... (14) Mɨkad 
bapaicha’m nax laja… gi bur, (15) gammiji’ todo el tiempo nai oɨlhimdha’. (16) Jii 
bhai’ tɨ niiñ na pai’ tɨm diiddi, jii. (17) Ji ba’ ja’p gi aaicha’m. (18) el liun nunca pos no 
anda por ahí en la lajas. (19) na jarau’ bipɨi mɨkad basa’ gi nubi’ñ, pos tu ganaru’. (20) 
el que no, no, bueno pos ta muy bien, pos aber dhɨ aaa. (21) dhɨ aiñ bɨpɨi mu jimia’, jap 
sap kai’ch gi bur aiñ bipɨi. (22) gui’ gi bur na gu tɨnɨiñdha’ na pai’ tɨ diddɨ. (23) noo 
mui mɨ’ gi bur mirdat mɨkad bai, gi nubi’ñ. (24) Pos ora veras ap up liun bhai’ xi jim. 
(25) noo, gui’ bhai’ bas gi nubi’ñ, (26) mikdhir tui’ bhai’ mi’ gi bur ba’ ja’p aaicham 
tui’ bapsim gi nubi’ñ. (27) Pos no sabía onde pos...

(28) —mmmm,

(29) —gi bur pos ya sabía mu ja’p ba oilhɨm mui’ tanaulh, (30) pos sabe na pai’ 
diddɨ’, gi mire jap tɨdda’ jum ganaruñich. (31) aaa jap sap kai’ch gi liun jijoela, pero 
tuñ jugia’, (32) pero todos modos te voy a comer. (33) no sap tɨdda’, (reparo), map tu 
jiñkuada. (34) Jumai’ chu’p asero apuesta, sap jap tɨdda’, (35) jii, a ver. (36) na jarau’ 
kuxia’ mɨkadni’, (37) na jarau’ kuxia’ bipɨi, (38) no ap piam aiñ jii a ver. (39) na jarau’ ki 
a ver… bueno sap kai’ch gi mabiñ. (40) aiñ jamtu tu kokxo aiñ jir chiuñ. (41) gi bur 
sap jap kai’ch noo, aiñ jii nañ gu jix magauñka nañ xi tu koi miji’. (42) Bueno ba jimit 
mɨkad jamit bam ajii’. (43) ai sap gi mabiñ sap mau janni’ bam xikaulkai ba boi. (44) 
gi bur sap kiik. (45) Jii gui gi burro nat jax mɨkad ahí ya se durmió. (46) Ba koii pero 
lo tenía ojos gan abiertos, (47) gi bur na sap gui’ nɨakat tu kokso’, (48) nunca janni’ 
kauska’. (49) gi mabiñ sap pos ahí pos, gi tuka nɨa’ sap bhai’ xi tɨkae, (50) ay burro 
paduk kuxia’ gui kaux el burro, (51) pos gui’ tɨnɨiñ pues si se dormia, gui’ gi ya se cansó 
gi mabiñ,

(52) —mmmm,

(53) —bhai’ sap tui’ nɨiñ noo tɨ nɨiñ el burro gui’ taba dormido kaux, (54) jiji gi bur 
na gu’ pui’ tu kokso’ sap na mi’ ja’p sap ba kɨka’,

(55) —(risas de Martina).
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(56) —Mik sap la madrugada bax kauxim el liun jiii ba koii. (57) Ji gi bur pos kaux 
jar mad’. (58) Pero lo tenía gi bupuiñ abierto jidija’, (59) tɨnɨñ aaa, (60) sap tɨdda’ gi 
liun jarau tu ganaro, (61) pos dhɨ aiñ ja’p kai’ch gi bur, (62) yoo soy el más carajo. (63) 
ap mik auk ba koi ap, (64) no pos noo pos. (65) ijue pero todos modos aiñ jum jugia’. 
(66) no, sap tɨdda’. (67) asta nach pai’ tu ganaru bamos haciendo otro apuesta, (68) a 
ber dhip sap kai’ch, (69) mɨk serkutam mik na kat, (70) not jarau tu’d, (71) nop jam 
tud’ na pich, ap bur pos. (72) Jum jugiañi’ pos seguro, noooo. (73) gi liun mii gi mabiñ 
uno dos por tres, basdhɨr tu’d,

(74) —mmmmm. 

(75) —ora ap up bur, sap jap tɨdda’, bhai’ xi mɨlh, (76) no pos el burro brinco bhai 
pup saɨ’, (77) pos bhai’ ba ai, caray ja’p sap kai’ch gi bur. (78) te voy a comer na pich 
jam tu’d, (79) no compadre burro, liun jap sap tɨdda’, tu crees aiñ jix chudnii’. (80) urita 
jap nañ ia’ saɨ me estoy pesando’, (81) a ver si peso mucho para que comas a gusto. (82) 
nop sap tɨdda’ todos modos nañ jum jugia’. (83) no sap tɨdda’, aiñ iañ pesar. (84) Jii 
urita ñum andda mɨkad a ver que (dijo). (85) Jii na jɨ’k ja ñich pesaro,

(86) —(risas de Martina),

(87) —entonces si vamos a hacer un trato. (88) no sap bai’ bam kañioo el burro, pos 
ya brinco mɨkad ba aii, (89) sap ja’p tɨdda’, todos modos aiñ jum jugia’, (90) no me co-
mas sap jap tɨdda’. (91) vamos haciendo otro apuesta, (92) gi bur ermano na kɨɨk, el liun 
pos que, (93) jap sap tɨdda’, dhip jiñ dasika’, (94) paya mik na pai ja’p tui’ gi sudii’. (95) 
Jii’ pos aber dhɨ pos a ver, (96) pos a ver dhɨ. (97) el liun gai’ ba kɨkbu el burro mɨkad, 
(98) daibu mik bas, gui’ sap,

(99) —mmmmm,

(100) —sap buam bhai’ sixɨa’yani’,

(101) —mmmmm.

(102) —Pos tu’ pai buim, sap jap tɨdda’, (103) nooo, gi atajarriga’n aiñ ia’ tui’ ba-
pxidhim, (104) sap gi ux dhɨ jixñi uatu’, (105) bhai’ pos que estas tu’p jax buim, (106) 
no gi atajarriga’n aiñ ba’ tɨbaixidhim, gui’ mɨkad tu daichchu’. (107) noo, sap tɨdda’, no, 



el burro y el león: primer análisis morfológico de un texto del tepehuano  149

vol. xxviii | núm. 2 | otoño-invierno | 2023 | 139-181 | issn impreso 0185-0989 | e-issn 2954-5242

no, no, (108) jiñ iagidhim japi, sap tɨdda’ veras, (109) pos mui’ sap pui’ gaa. (110) Mɨk 
mian jam ba a’jim na pai’ tui’ el agua. (111) Jii mejor sap bai’ bax el… ponsoñote na 
uadgit. (112) gu ma muu el liun, pos, (113) ay nomas se murió el liun, (114) pos ahi 
taba gu liun del...

(115) —(risas de Martina),

(116) —y el burro...

(117) — mmmm, (118) tu ganar,— 

(119) —ijuela,

(120) —mmmm.

���

el burro y el león (traducción literal)

(1) —ajá... bueno, por allá según, según bueno, (2) el burro por allá andaba en un 
bajío, (3) comiendo, muy a gusto y el león por allá, (4) por ahí andaba buscando qué 
comer, entonces, (5) ahí salió cerquitas… “ay compadre… el burrito”. (6) Que así le 
dijo: “ay compadre león, pues ¿qué andas haciendo?”, (7) “¡noo! pues yo tengo hambre 
ahorita te voy a comer”. (8) Que según, a el burro le dijeron,

(9) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk). 

(10) —“nooo”, el burro dijo: “no mi amigo león, no me vas a comer”. (11) “si me 
quieres comer vamos haciendo una apuesta”. (12) Bueno pues seguro que le dijo el león: 
“yo pues le entro”. (13) Bueno pues el burro “pues, cómo apuestas…”. (14) allá en el lu-
gar de lajas… el burro, (15) todo el tiempo por ahí se la navegaba. (16) sí ahí ve donde 
están los hoyos, ajá. (17) sí, por ahí en lajas. (18) el león nunca anduvo por ahí en la-
jas. (19) “Quien primero allá va a meter la mano, pues va a ganar”. (20) “el que no, no”, 
“bueno pues está muy bien, pues a ver ahh”. (21) “Pues yo primero voy a ir”, que dijo 
el burro: “yo primero”. (22) entonces, pues el burro ya ve donde están los agujeros. (23) 
¡nooo!, allá el burro corrió, ahí metió la mano. (24) Pues, ahora verás, tú sigues león ven 



150 g. garcía, m. fLoreS y m. pérez (análisis) | bautiSta, gonzáLez, de La cruz y viLLa (colaboradores) 

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

para acá. (25) nooo, pues él ya tenía la mano metida, (26) desde allá estaba el burro, por 
ahí en lajas, estaba metiendo su mano. (27) Pues no sabía dónde pues…

(28) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), 

(29) —el burro pues ya sabía, por ahí se la llevaba muchos días, (30) y pues ya sabe 
dónde están los agujeros, mire, qué le dijo: te gane. (31) aaa que así dijo el león: carajos, 
pero ahora qué voy a comer, (32) pero de todos modos te voy a comer. (33) ¡noo!, ¡dijo 
noo, no me comas! (34) otra apuesta vamos a hacer, que le dijo, (35) sí, a ver. (36) 
Quien se duerme allá, (37) quien se duerma primero, (38) si tú o yo, a ver. (39) Quien a 
ver… bueno pues que dijo el león. (40) Yo no duermo, yo soy hombre. (41) el burro que 
le dijo: noo, yo sí porque me canso de ir por la comida. (42) Bueno ya se fueron, allá se 
llegaron. (43) ahí, según el león así, se dio una vuelta, y se acostó. (44) el burro estaba 
parado. (45) sí, entonces el burro llegando ahí se durmió. (46) se durmió pero tenía los 
ojos abiertos, (47) el burro, pues según entonces se durmió con los ojos abiertos, (48) 
nunca se duerme. (49) el león pues ahí, pues, toda la noche estuvo despierto, y se fijaba 
según, (50) ay cuándo se irá a dormir, y el burro estaba dormido, (51) pues él estaba 
viendo, pues si ya se dormía, entonces ya se cansó el león,

(52) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), 

(53) —de estar viendo si el burro estaba viendo o estaba dormido, (54) si, el burro 
pues así se duerme, ya se para por ahí (sí, ya se quiere dormir),

(55) —(risas de Martina).

(56) —luego en la madrugada ya se quería dormir el león, sí y se durmió. (57) sí, el 
burro, pues estaba dormido. (58) Pero tenía los ojos abiertos, (59) sí veía, ahhh, (60) que 
le dijo el león: ¿quién ganó?, (61) pues yo que dijo el burro, (62) yo soy el más carajo. 
(63) tú llegando te dormiste, (64) no pues, no pues. (65) Ándale, pero de todos modos te 
voy a comer. (66) “no!”, que le dijo. (67) Hasta que gane, vamos haciendo otra apuesta, 
(68) a ver, pues, que dijo, (69) “allá en el cerco, allá está tirado”, (70) si alguien brinca, 
(71) si no brincas tu burro, pues. (72) “te voy a comer”, pues seguro, no. (73) el león 
corrió en uno dos por tres, brincó de aquel lado,

(74) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk). 
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(75) —ahora tú burro, que le dijo, vente corriendo, (76) no pues el burro brincó, se 
quedó colgado, (77) pues ahí llegó, caray, así que le dijo el burro. (78) te voy a comer 
porque no brincaste, (79) ¡noo! compadre burro, el león le dijo, tú crees si yo sí salto. 
(80) ahora que estoy aquí, colgado me estoy pesando, a ver, (81) a ver si peso mucho 
para que comas a gusto. (82) “no”, que le dijo: “de todos modos te voy a comer”. (83) 
no, que le dijo, yo aquí me peso. (84) sí ahorita te digo allá. a ver qué (dijo). (85) sí a 
ver cuánto pesé,

(86) —(risas de Martina),

(87) —entonces sí vamos a hacer un trato. (88) nooo que se quitó el burro, pues ya 
brincó y allá llegó, (89) que le dijo, de todos modos te voy a comer, (90) no me comas 
que le dijo. (91) vamos haciendo otra apuesta, (92) el burro hermano siguió parado, el 
león pues, (93) que le dijo, pues me vas a llevar, (94) para allá donde hay el agua. (95) 
sí pues a ver, (96) pues a ver. (97) el león se paró a un lado del burro allá, (98) se sentó 
allá y el según,

(99) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), 

(100) —según lo estaba lastimando aquí,

(101) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk). 

(102) —“¿Pues qué vas haciendo?”, le dijo, (103) no, pues aquí su cinturón le estoy 
metiendo, (104) pues él según tenía un palo así, (105) pues qué vas haciendo, (106) no 
pues el cinturón le estoy estirando, pues aquel venía montado. (107) “no”, que le dijo, 
“no, no, no”, (108) me estás echando mentiras veras, (109) pues así se secó. (110) allá 
cerca van llegando donde hay agua. (111) sí, mejor que le metió el… ponsoñote que 
traía. (112) Pues se murió el león, pues, (113) ahí nada más se murió el león, (114) pues 
ahí quedó el león…

(115) —(risas de Martina),

(116) —y el burro… (dice don goyo)
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(117) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), (118) él 
gana (intervención de Martina quien escucha el sapauk), 

(119) —ándale (dice don goyo)

(120) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

���

el burro y el león (traducción libre)

(1) —Bueno, por allá según, (2) el burro andaba en un bajío, (3) estaba comiendo muy 
a gusto y el león (4) andaba buscando qué comer, (5) el león se acercó y dijo: “ay, com-
padre burrito”. (6) el burrito le contestó: “ay, compadre león, pues ¿qué andas hacien-
do?”, (7) “¡noo!, pues como yo tengo hambre ahorita te voy a comer”. (8) le dijo al burro,

(9) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk). 

(10) —“¡no!”, el burro dijo: “no, mi amigo león, no me vayas a comer”. (11) “si 
me quieres comer vamos haciendo una apuesta”. (12) Y el león dijo: “yo le entro”. (13)  
Y el burro: “pues, cómo apuestas…”. (14) allá en el lugar de lajas… el burro (15) se la 
pasaba todo el tiempo. (16) Y ahí conocía donde estaban los hoyos. (17) sí, por ahí en 
lajas. (18) Pero el león nunca andaba por ahí en lajas. (19) “Quien primero allá meta 
la mano, pues va a ganar”, dijo el león. (20) “no, no”, dijo el burro, “bueno, pues está 
bien, pues a ver”. (21) “Yo primero voy a ir”, dijo el burro, “yo primero”. (22) entonces 
el burro ya sabía dónde estaban los agujeros. (23) ¡nooo!, pues corrió el burro y metió 
ahí la mano. (24) “Pues ahora sigues, león, ven para acá”. (25) nooo, pues entonces él 
ya tenía la mano metida, (26) el burro corrió en lajas metiendo su mano. (27) Y pues  
el león no sabía dónde…

(28) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), 

(29) —el burro pues ya sabía, ahí se la pasaba muy seguido, (30) y pues ya sabía 
dónde estaban los agujeros, y que le dijo: “te gané”. (31) Y le dice el león: “carajos, pero 
ahora qué voy a comer”, (32) “de todos modos te voy a comer”. (33) “¡no!”, dijo el burri-
to “¡no, no me comas!”, (34) “vamos a hacer otra apuesta”, le dijo al león, (35) “sí a ver”. 
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(36) “Quien se duerme allá”, (37) “quien se duerma primero”, (38) “a ver si tú o yo”. 
(39) “a ver quién…. bueno”, le dijo el león. (40) “Yo no duermo, yo soy hombre”. (41) 
el burro contestó: “no, yo sí porque me canso de ir por la comida”. (42) Bueno, ya se 
fueron, y allá llegaron. (43) ahí el león se acomodó bien, se dio la vuelta y se acostó. (44) 
dicen que el burro estaba parado. (45) entonces pues el burro llegando ahí se durmió. 
(46) se durmió, pero tenía los ojos abiertos, (47) dicen que el burro se durmió con los 
ojos abiertos, (48) nunca duerme. (49) dicen que el león toda la noche estuvo despierto 
fijándose, (50) “ay, cuándo se irá a dormir” decía, y el burro estaba dormido, (51) enton-
ces veía si ya se había dormido, y el león se cansó,

(52) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), 

(53) —de estar viendo si el burro estaba despierto o dormido, (54) si el burro se 
duerme o se para,

(55) —(risas de Martina).

(56) —luego en la madrugada ya se quería dormir el león y sí se durmió. (57) sí, el 
burro estaba dormido. (58) Pero tenía los ojos abiertos, (59) y pues veía, (60) entonces 
que le dijo el león: “¿Quién ganó?”, (61) “pues yo”, le dijo el burro, (62) “yo soy el más 
carajo”. (63) “tú llegando te dormiste”, (64) “no pues, no pues”, dijo el león. (65) “Án-
dale, pero de todos modos te voy a comer”. (66) “no!”, que le dijo el burro. (67) “Hasta 
que gane, vamos haciendo otra apuesta”, (68) “a ver, pues,” le dijo, (69) “allá en el 
cerco, que está allá, (70) gana si alguien brinca”, (71) “si no brincas burro, pues”. (72) 
“te voy a comer’’, dijo el león, “pues seguro, no”, le respondió el burro. (73) el león co-
rrió en un dos por tres y brincó hacia aquel lado,

(74) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

(75) —“ahora tú burro”, que le dijo, “vente corriendo”. (76) el burro brincó y se 
quedó colgado, (77) “caray, pues hasta ahí llegó”, le dijo el burro. (78) “te voy a comer 
porque no brincaste”, (79) “¡noo!, compadre” dijo el burro; el león le dijo: “tú crees si 
yo sí salto”. (80) ahora que estoy aquí colgado, estoy pesando, (81) a ver si peso mucho 
para que me comas a gusto. (82) “no”, que le dijo: “de todos modos te voy a comer”. 
(83) “no”, que le dijo el burro, “yo aquí me peso”. (84) “sí, ahorita te digo, a ver cuánto 
peso”, dijo el león. (85) “sí, a ver cuánto pesé”, dijo el burro, 
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(86) —(risas de Martina),

(87) —“entonces sí vamos a hacer un trato”, dijo el león. (88) no, se quitó el burro, y 
ya brincó el león y allá llegó, (89) que le dijo, “de todos modos te voy a comer”, (90) “no 
me comas”, le dijo el burro. (91) “vamos haciendo otra apuesta”, (92) el burro siguió 
parado, y el león pues, (93) que le dijo, “pues me vas a llevar”, (94) “para allá donde hay 
el agua”. (95) “sí, pues a ver”, (96) “pues a ver”, dijo el burro. (97) el león se puso a un 
lado del burro allá, (98) se sentó allá y él según, 

(99) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), 

(100) —según lo estaba lastimando,

(101) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

(102) —“¿Pues qué vas haciendo?”, le dijo el león, (103) “no, pues aquí su cinturón 
estoy metiendo”, (104) pues él tenía un palo, (105) “qué vas haciendo”, dijo el león, 
(106) “no pues el cinturón estoy estirando, pues aquel venía montado”. (107) “no”, que 
le dijo el león, “no, no, no”, (108) “me estás echando mentiras”, dijo el león, (109) “pues 
así se secó”. (110) allá cerca van llegando donde hay agua. (111) Y el burro le metió 
el… ponsoñote que traía. (112) Pues el león se murió, (113) ahí así se murió, (114) 
pues ahí quedó el león...

(115) —(risas de Martina),

(116) —y el burro… (dice don goyo)

(117) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk), (118) enton-
ces él gana (intervención de Martina quien escucha el sapauk),

(119) —ándale (dice don goyo)

(120) —mmmmm (contestación de Martina quien escucha el sapauk).
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���

el burro y el león � gi bur gio gi mabiñ
(texto glosado)

1. aja... bueno, mu sap, pai’ sap bueno,
 axa // βweno bu hap paj əp βweno

 aja bueno mu sap pai’ sap bueno
 aja bueno dem rep lugar rep bueno

 Aja... bueno, por allá según, según bueno,

2. gi bur mu ja’p pai’ oirɨt en un bajillito,
 ɡi buːr mŭ hap paj oeɾɨtenun ɡwaxiʝito

 gi bur mu ja’p pai’ oirɨt en un bajillito
 det burro dem adv donde andar.ipfv en un bajillito

 el burro por allá andaba en un bajío,

3. comiendo, muy a gusto y el lio’n por aya,
 kumjendo muj aɡusto i el ljon por aʝaː

 comiendo muy a gusto y el lio’n por aya
 comiendo muy a gusto y el león por allá

 comiendo, muy a gusto y el león por allá,

4. bha ja’p tu gagim na tu jugia’, intonces,
 bahap tu ɡaɡi̞m na tu huɡia̰ː / in̻tonses

 bha ja’p tu-gag-im na tu-jugia-’ intonces 
 dem adv dur-buscar-prog Sub dur-comer-irr entonces

 por ahí andaba buscando qué comer, entonces,

5. mi bus mia’n… ay compadre… el burrito.
 mi vus mja // a̰j kompaɡreⁿ // burito

 mi bus mia’n ay compadre el burrito
 dem salir.pfv cerca ay compadre el burrito

 ahí salió cerquitas… “ay compadre… el burrito”.
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6. sap tɨdda’ ay compadre lion pos que andas haciendo,
 sap tɨda̰ a̰j kompaɡre ljon pos ke andas asiendo

 sap tɨdda’ ay compadre lion pos que andas haciendo
 rep decir ay compadre león pues que andas haciendo

 Que así le dijo: “ay compadre león, pues ¿qué andas haciendo?”,10

7. noo, dhi aiñ jix bhiuntu’ urita ñum jugia’.
 noː ʤaɲiʃ bjut oɾɨta ɲum huiɡa

 noo dhi aiñ jix=bhiu-n-tu’ urita=ñ um-jugia-’
 no dem.prox 1Sg.SuJ cop=tener.hambre-apL-? ahorita=1Sg.SuJ  2Sg.obJ-comer-irr

 “¡noo! pues yo tengo hambre ahorita te voy a comer”.

8. sap el burro pui’ tɨdda’,
 sap el buro ⁿpui tɨda

 sap el burro pui’ tɨdda’a
 rep el burro mod decir

 Que según, a el burro le dijeron,

9. mmmmm.
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

10. noo gi bur sap jap kai’ch noo mi amigo liun, ma’p tuñ jugia’.
 no ɡi bur sap bap kai noː mi amiɡo liːon map tuɲuɡia̰:

 noo gi bur sap jap11 kai’ch noo mi amigo liun
 no det burro rep 3Sg.SuJ decir no mi amigo león

 ma’=p tu-ñ-jugia-’
 mod=2Sg.SuJ dur-1Sg.obJ-comer-irr

 “Nooo”, el burro dijo: “no mi amigo león, no me vas a comer”.

10 el burrito le contestó.
11 en el au’dam central hemos identificado la forma ja’p para expresar espacio; sin embargo, en la fór-

mula citativa el elemento jap sin glotal tiene la connotación de referir a la tercera persona singular sujeto, 
aunque en algunas ocasiones los hablantes lo traduzcan como ‘que’. esta nota es importante, pues jap no 
aparece como pronombre de tercera persona del singular con función sujeto en las tablas 2 y 3, lo cual se 
debe a que esta forma se encuentra en proceso de gramaticalización y tiene esta función exclusivamente 
dentro de la fórmula citativa.  
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11. si me quieres comer vamos haciendo una apuesta.
 si me keɾes komer bamos asiendo unapwesta

 si me quieres comer vamos haciendo una apuesta
 si me quieres  comer vamos haciendo una apuesta

 “Si me quieres comer vamos haciendo una apuesta”.

12. Bueno pus seguro jup sa’p kai’ch el liun, yo pos le entro.
 bweno pus seɡuɾo sap kait͡ ʃ el ljon ʝo pos le entro

 bueno pus seguro jup sap jap kai’ch el liun yo pos
 bueno pus seguro it rep 3Sg.SuJ decir el león yo pues

 le entro
 le entro

 Bueno pues seguro que le dijo el león: “yo pues le entro”.

13. Bueno gi bur bueno pos, cómo apuestas...
 bweno ɡi buːr bweno pos komo apwestas 

 bueno gi bur bueno pos como apuestas
 bueno det burro bueno pues como apuestas

 Bueno el burro “pues, cómo apuestas…”.

14. Mɨkad bapaicha’m nax laja… gi bur,
 amːɨka bapajtʃanaʃ laːha // ɡi burʷ

 mɨkad ba-pai-cha’m na=x laja gi bur
 dem.diS cmp-lugar-poSp Sub=cop laja det burro

 Allá en el lugar de Lajas… el burro,

15. gammiji’ todo el tiempo nai oɨlhimdha’.
 ɡamɨ toltjempo naj oiljimda̰

 gammiji’ todo el tiempo nai oɨlhim-dha-’
 siempre todo el tiempo dem andar-cont-irr

 todo el tiempo por ahí se la navegaba.

16. Jii bhai’ tɨ niiñ na pai’ tɨm diiddi, jii.
 əː baj tɨ nunʲ na paj tɨm dɨdɨ̰ ʰə̥

 jii bhai’ tɨ-nii-ñ na=pai’ ti-m-diiddi jii
 afirm dir dur-ver-apL Sub=adv dur-3med-tener.agujeros afirm

 Sí ahí ve donde están los hoyos, ajá.
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17. Ji ba’ ja’p gi aaicha’m.
 hə̥ bahap iʔaʔajt͡ʃa̰
 ji ba’ ja’p gi a~ai-cha’m

 afirm Sec adv det red:pL~piedra-poSp

 Sí, por ahí en Lajas.12

18. el liun nunca pos no anda por ahí en la lajas.
 el ljon nuŋka pos no anda por aʝin la laha

 el liun nunca pos no anda por ahí la lajas
 el león nunca pues no andar por ahí la lajas

 El león nunca anduvo por ahí en Lajas.

19. na jarau’ bipɨi mɨkad basa’ gi nubi’ñ, pos tu ganaru’.
 nahaɾaw bɨpɨʔm mɨ̮kad baːsaʰ ɡi nubin pos tu ɡanaːɾoʔ

 na=jarau’ bipɨi mɨkad basa’ gi nubi-’ñ pos tu-ganaru’
 Sub=quien primero dem.diS meter.irr det mano-3Sg.poS pues dur-ganar.irr

 “Quien primero allá va a meter la mano, pues va a ganar”.

20. el que no, no, bueno pos ta muy bien, pos aber dhɨ aaa.
 el ke no no pu̥ bweno pus ta muj bjen pus a̰ːβer djaʔa̰ː

 el que no no bueno pos ta muy bien pos aber
 el que no no bueno pues está muy bien pues a.ver

 dhɨ aaa
 evid.dir excLm

 “El que no, no”, “bueno pues está muy bien, pues a ver ahh”.

21. dhɨ aiñ bɨpɨi mu jimia’, jap sap kai’ch gi bur aiñ bipɨi.
 ʤɨaɲ bɨpɨp mujmi ap sap kaj ɡi bu̞r aɲ bɨpə̰

 dhɨ aiñ bipɨi mu jimia’ jap sap kai’ch
 evid.dir 1Sg.SuJ primero dem ir.irr 3Sg.SuJ rep decir

 gi bur aiñ bipɨi
 det burro 1Sg.SuJ primero

 “Pues yo primero voy a ir”, que dijo el burro: “yo primero”.

12 aicham es el nombre de la comunidad de “san francisco de lajas” en Pueblo nuevo, durango. 
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22. gui’ gi bur na gu tɨnɨiñdha’ na pai’ tɨ diddɨ.
 ɡui ɡi buːr na ɡui tɨnəɲʤa̰ na paj̰ tɨdɨ̥ɡ̥ə̥d̥ɨ̥

 gui’ gi bur na=gu tɨ-nɨi-ñ-dha-’ na=pai’ tɨ-diddɨ
 dem.diS det burro Sub=advr dur-ver-apL-cont-irr Sub=donde dur-tener.agujeros

 Entonces, pues el burro ya ve donde están los agujeros.

23. noo mui mɨ’ gi bur mirdat mɨkad bai, gi nubi’ñ.
 noː muj mɨ ɡi buːr mɨrdat mɨkăd baj ɡi nu̞we 

 noo mui mɨ’ gi bur mir-da-t mɨkad
 no dem dem det burro correr-cont-ipfv dem.diS

 bai gi nubi-’ñ
 meter.pfv det mano-3Sg.poS

 ¡Nooo!, allá el burro corrió, ahí metió la mano.

24. Pos ora veras ap up liun bhai’ xi jim.
 pos oɾa βeɾas aːpup ljːun baj him

 pos hora veras ap up liun bhai’ xi-jim
 pues ahora veras 2Sg.SuJ it león dem imp-ir.prS

 Pues, ahora verás, tú sigues león ven para acá.

25. noo, gui’ bhai’ bas gi nubi’ñ,
 noː ɡui baj ba ɡi nu̞bi̥

 no gui’ bhai’ bas gi nubi-’ñ
 no dem.diS dem meter.pfv det mano-3Sg.poS

 Nooo, pues él ya tenía la mano metida,

26. mikdhɨr tui’ bhai’ mi’ gi bur ba’ ja’p aaicham tui’ bapsim gi nubi’ñ.
 mɨɡɨr tuj bajmɨ ɡi buːr bahap a̰’ajt͡ ʃʲam̥ tuj bapsiŋ ɡi nubi

 mik-dhɨr tui’ bhai’ mi’ gi bur ba’ ja’p a~ai-cham
 lejos-poSp estar dem dem det burro Sec adv red:pL~laja-poSp

 tui’ baps-im gi nubi-’ñ
 estar meter-prog det mano-3Sg.poS

 desde allá estaba el burro, por ahí en Lajas, estaba metiendo su mano.
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27. Pos no sabía onde pos… 
 pos no saβia onde pos 

 pos no sabía onde pos
 pues no sabía donde pues

 Pues no sabía dónde pues…

28. mmmm.
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk),

29. gi bur pos ya sabía mu ja’p ba oilhɨm mui’ tanaulh,
 ɡi buːr pos ʝa saβia an mŭhap ba oilɨmṵil tanaoilʲ

 gi bur pos ya sabía mu ja’p
 det burro pues ya sabía dem  adv

 ba-oilh-im mui’ tanaulh
 cmp-andar-prog muchos sol

 el burro pues ya sabía, por ahí se la llevaba muchos días,

30. pos sabe na pai’ diddɨ’, gi mire jap tɨdda’ jum ganaruñich.
 posabe na paj dɨdɨ̰ ɡə̥ / miɾeː ap tɨdʲda ɡanaɾoe

 pos sabe na=pai’ diddɨ gi mire jap tɨdda’
 pues sabe Sub=donde tener.agujeros det mire 3Sg.SuJ decir

 jum-ganaru-ñich
 2Sg.obJ-ganar-1Sg.SuJ.pfv

 y pues ya sabe dónde están los agujeros, mire, qué le dijo: te gane.

31. aaa jap sap kai’ch gi liun jijoela, pero tuñ jugia’,
 t͡ʃa̰ː ap sap ka̰j̰ ɡi ljun iːxuela peɾo tunuɡiam

 aaa jap sap kai’ch gi liun jijoela pero tu-ñ-jugia-’
 excLm 3Sg.SuJ rep decir det león híjoles pero dur-1Sg.obJ-comer-irr

 Aaa que así dijo el león: carajos, pero ahora qué voy a comer,

32. pero todos modos te voy a comer.
 peɾo toðos moðos te βoj a komer
 pero de todos modos te voy a comer.
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33. no sap tɨdda’, (reparo), map tu jiñkuada.
 noː sap tɨdɨ map tũj̃nxu map tujn xuada

 no=p sap tɨdda’ maptũj̃nxu  ma=p tu-jiñ-kua-da
 no=2Sg.SuJ rep decir reparo  mod=2Sg.SuJ dur-1Sg.obJ-comer-cont

 ¡Noo!, ¡dijo noo, no me comas!

34. Jumai’ chu’p asero apuesta, sap jap tɨdda’,
 umaj t͡ʃupaseɾo a̰pwesta sap ap tɨda

 jumai’ chu’=p asero apuesta sap jap tɨdda’
 otra cosa=it hacer apuesta rep 3Sg.SuJ decir

 Otra apuesta vamos a hacer, que le dijo,

35. jii, a ver.
 ɨ aβeː

 jii a ver
 afirm a ver

 sí, a ver.

36. na jarau’ kuxia’ mɨkadni’,
 naxaɾaw kuʃia̰ː mɨ̆kani̞

 na=jarau’ kuxia’ mɨkad-ni’
 Sub=quien dormir.irr dem.diS-prec

 Quien se duerme allá,

37. na jarau’ kuxia’ bipɨi,
 n̥ḁxăɾaw kuʃia̰ bɨpɨ̰ː

 na=jarau’ kuxia’ bipɨi
 Sub=quien dormir.irr primero

 quien se duerma primero,

38. no ap piam aiñ jii a ver.
 no aːp no a̰jⁿ a̰ βer

 no=ap piam aiñ jii a ver
 cond=2Sg.SuJ diSJ 1Sg.SuJ afirm a ver

 si tú o yo, a ver.
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39. na jarau’ ki a ver… bueno sap kai’ch gi mabiñ.
 u naharaw ɨ a βer // weːno sap kaj i̥ maβiɲ

 na=jarau’ ki a ver bueno  sap kai’ch gi mabiñ
 Sub=quien que a ver bueno   rep decir det león

 Quien a ver… bueno pues que dijo el león.

40. aiñ jamtu tu kokxo aiñ jir chiuñ.
 aːʝamtu tu̞ kokso aɲi̞r t͡ ʃiw

 aiñ jamtu tu-ko~kxo aiñ jir=chiuñ
 1Sg.SuJ neg dur-red:pL~dormir  1Sg.SuJ cop=hombre

 Yo no duermo, yo soy hombre.

41. gi bur sap jap kai’ch noo, aiñ jii nañ gu jix magauñka nañ xi tu koi miji’.
 i buːr sap ap kaj noː a̰j ̃ː i̞ja nʲaj ̃ɡujis makawjnka naj ̃t͡ʃitu̞koj mɨj

 gi bur sap jap kai’ch noo aiñ jii na=ñ-gu
 det burro rep  3Sg.SuJ decir no 1Sg.SuJ afirm Sub=1Sg.SuJ-advr

 jix=magauñ-ka-’ na=ñ xi-tu-koi miji’
 cop=cansado-eSt-irr Sub=1Sg.SuJ imp-dur-comida dem

 El burro que le dijo: noo, yo sí porque me canso de ir por la comida.

42. Bueno ba jimit mɨkad jamit bam ajii’.
 bweno baʰimɨt mɨka mit ama̰ːhi̞

 bueno ba-ji-mit mɨkad=jamit ba-m-ajii’
 bueno cmp-ir-3pL.SuJ.pfv dem.diS=3pL.SuJ.pfv cmp-3med-llegar.pfv

 Bueno ya se fueron, allá se llegaron.

43. ai sap gi mabiñ sap mau janni’ bam xikaulkai ba boi.
 aʝi sap ɡi / ɡi mabi sap maw aːni bam ʃikawljkajl ba βoj

 ai sap gi mabiñ sap mau janni’ ba-m-xikaulkai ba-boi
 ahí rep det león rep mod así cmp-3med-redondo cmp-acostar

 Ahí, según el león así, se dio una vuelta, y se acostó.

44. gi bur sap kiik.
 ɡi buːr sap kɨːkʰ

 gi bur sap kiik
 det burro rep parado

 El burro estaba parado.
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45. Jii gui gi burro nat jax mɨkad ahí ya se durmió.
 i ɡui buːro nataʃ mɨkad aj ʝasedurmjo

 jii gui gi burro na=t-jax mɨkad ahí  ya se durmió
 afirm dem.diS det burro Sub=3Sg.SuJ.pfv-como dem.diS ahí ya se durmió

 Sí, entonces el burro llegando ahí se durmió.

46. Ba koii pero lo tenía ojos gan abiertos,
 ba koːjː peɾo lo tenía de ojos ɡan aβjertoe

 ba-koii pero lo tenía ojos-ga-n abiertos
 cmp-dormir.pfv pero lo tenía ojos-aL-3Sg.poS abiertos

 Se durmió pero tenía los ojos abiertos,

47. gi bur na sap gui’ nɨakat tu kokso’,
 ɡi buːr na sap ɡuiⁿ / nʲakat tup kokso

 gi bur na sap gui’ nɨa-ka-t tu-ko~kso’
 det burro Sub rep dem.diS poder.ver-eSt-ipfv dur-pL~dormir

 el burro, pues según entonces se durmió con los ojos abiertos,

48. nunca janni’ kauska’.
 nunka̰ʔa̰ni kawska

 nunca janni’ kaus-ka-’
 nunca así dormir-eSt-irr

 nunca se duerme.13 

49. gi mabiñ sap pos ahí pos, gi tuka nɨa’ sap bhai’ xi tɨkae,
 ɡi maβinʲ sap pos aʝipos / ɡi tukaː nɨat sap baj ʃi tuɡae

 gi mabiñ sap pos ahí pos gi tuka nɨa’ sap
 det león rep pues ahí pues det noche poder.ver rep

 bhai’ xi-tɨkae
 dem imp-quedarse.despierto

 El león pues ahí, pues, toda la noche estuvo despierto, y se fijaba según,

50. ay burro paduk kuxia’ gui kaux el burro,
 a̰ːj buro padu kuʃia̰ ɡui kaːus el buro 

 ay burro paduk kuxia’ gui’ kaux el burro
 excLm burro cuando dormir.irr dem.diS dormir el burro

 ay cuándo se irá a dormir, y el burro estaba dormido,

13 aquí la transcriptora griselda comentó que se entendía como que incluso cuando duerme nunca cierra 
los ojos.
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51. pos gui’ tɨnɨiñ pues si se dormia, gui’ gi ya se cansó gi mabiñ,
 pos ɡui tɨnuḭ pos siː se dormia ɡui ɡi̞ ʝa se kanso ɡi̞ maβinʲ

 pos gui’ tɨ-nɨi-ñ pues si se dormia gui’
 pues dem.diS dur-ver-apL pues si se dormía dem.diS

 gi ya se cansó gi mabiñ
 det ya se cansó det león

 pues él estaba viendo, pues si ya se dormía, entonces ya se cansó el león,

52. mmmm.
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk),

53. bhai’ sap tui’ nɨiñ noo tɨ nɨiñ el burro gui’ taba dormido kaux,
 baj sap tui nijⁿ noː / tu ni̞jⁿ el buro / ɡuitaβa dormiːðo kaːws

 bhai’ sap tui’ nɨi-ñ noo tɨ-nɨi-ñ el burro
 dir rep estar ver-apL excLm dur-ver-apL el burro

 gui’ taba  dormido kaux
 dem.diS estaba dormido dormir

 de estar viendo si el burro estaba viendo o estaba dormido,

54. jiji gi bur na gu’ pui’ tu kokso’ sap na mi’ ja’p sap ba kɨka’,
 ɡ̥ɨi ɡi bur na guj puj tukokso sap n̰a̰ m̰ĭ nap ʔabakɨ̰ːka̰

 jiji gi bur na=gu’ pui’ tu-kokso-’ sap na
 afirm det burro Sub=advr mod dur-dormir-irr rep Sub

 mi’ ja’p sap ba-kɨk-a’
 dem adv rep cmp-parar-irr

 sí, el burro pues así se duerme, ya se para por ahí (si ya se quiere dormir),

55. (risas de Martina).

56. Mik sap la madrugada bax kauxim el liun jiii ba koii.
 mɨk sap la maɡruɡaːda βaʃ kawʃim eljon ʔa̰ː ba koj̰

 mɨk  sap la madrugada ba=x=kaux-im el liun jiii ba-koii
 luego rep la madrugada cmp=cop=dormir-prog el león afirm cmp-dormir.pfv

 Luego en la madrugada ya se quería dormir el león, sí y se durmió.
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57. Ji gi bur pos kaux jar mad’.
 xi ɡi buːr pos kaːu̞sarmað

 ji gi bur pos kaux jar=mad’
 afirm det burro pues dormir cop=uno

 Sí, el burro, pues estaba dormido.

58. Pero lo tenía gi bupuiñ abierto jidija’, 
 peɾo lo tenia ɡi bupujⁿ aβiə̰dja 

 pero lo tenía gi bu~pui-ñ abierto jidija’
 pero lo tenía det red:pL~ojo-3Sg.poS abierto abierto

 Pero tenía los ojos abiertos,

59. tɨnɨñ aaa, 
 tɨnɨjⁿ // ʔaː

 tɨ-nɨ-ñ aaa
 dur-ver-apL excLm

 sí veía, ahhh, 
 
60. sap tɨdda’ gi liun jarau tu ganaro, 
 sap tɨda / leon haɾaw tu ɡanaɾo 

 sap tɨdda’  gi liun  jarau tu-ganaru’
 rep decir det león quien dur-ganar.irr

 que le dijo el león:¿quién ganó?,

61. pos dhɨ aiñ ja’p kai’ch gi bur,
 pos ʤa̰jɲap kaj ɡi bur po̰d

 pos dhɨ aiñ ja’p kai’ch gi bur
 pues evid.dir 1Sg.SuJ adv decir det burro

 pues yo que dijo el burro,
 
62. yoo soy el más carajo.

 ʝoː soj el mas kaɾaxo
 yo soy el más carajo.
 
63. ap mik auk ba koi ap,
 a̰ːp mɨk / auk ba kojpⁿ

 ap mik auk ba-koi-p
 2Sg.SuJ dem.diS llegar.pfv cmp-dormir.pfv-2Sg.SuJ

 Tú llegando te dormiste, 
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64. no pos no pos.
 no pos no pos

 no pues, no pues.

65. ijue pero todos modos aiñ jum jugia’.
 ixwe peɾo toðos moðos aŋ um uɡiap

 ijue pero todos modos aiñ jum-jugia-’ 
 andale pero todos modos 1Sg.SuJ 2Sg.obJ-comer-irr

 Ándale, pero de todos modos te voy a comer.

66. no, sap tɨdda’.
 noː sap tɨdaʔ

 no sap tɨdda’
 no rep decir

 “No!”, que le dijo.

67. asta nach pai’ tu ganaru bamos haciendo otro apuesta,
 asta nat͡ʃ paj tu ɡanaɾo βamos pasjendo otro apwesta

 asta na=ch-pai’ tu-ganaru bamos haciendo otro apuesta
 hasta Sub=1pL.SuJ-donde dur-ganaru vamos haciendo otro apuesta

 Hasta que gane, vamos haciendo otra apuesta,

68. a ber dhip sap kai’ch,
 aβer ʤɨap sap kajt͡͡ ʃ

 a ber dhi=p sap kai’ch
 a ver evid.dir=it rep decir

 a ver, pues, que dijo,

69. mɨk serkutam mik na kat,
 mɨk serkutakmɨ na kaːt 

 mɨk serku-tam mik na kat
 dem.diS cerco-poSp dem.diS Sub tirado

 “allá en el cerco, allá está tirado”,

70. not jarau tu’d,
 notaɾaw tuð

 no=t-jarau tu’d
 cond=3Sg.SuJ.pfv-quien brincar

 si alguien brinca,
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71. nop jam tud’ na pich, ap bur pos.
 no tam tu no pit͡ʃ aː buːr pos

 no=p jam tud’- na=pich ap bur pos 
 cond=2Sg.SuJ neg brincar-irr Sub=2Sg.SuJ.pfv 2Sg.SuJ burro pues

 si no brincas tu burro, pues.

72. Jum jugiañi’ pos seguro, noooo.
 miɡiani̞ʔ / pos seɡuɾo noː

 jum-jugia-ñi-’ pos seguro noooo
 2Sg.obJ-comer-1Sg.SuJ-irr pues seguro no

 “Te voy a comer’’, pues seguro, no.

73. gi liun mii gi mabiñ uno dos por tres, basdhɨr tu’d,
 gi lion mɨ ɡi maβi̞ / uno ðos por tres baʰdɨr tu̥ː

 gi liun mii gi mabiñ uno dos por tres bas-dhɨr tu’d
 det león correr.pfv det león uno dos por tres dem-poSp brincar

 El león corrió en uno dos por tres, brincó de aquel lado,

74.  mmmmm.
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

75. ora ap up bur, sap jap tɨdda’, bhai’ xi mɨlh, 
 oɾa apu bur / saβaβ tɨbaj ʃi mɨi 

 ora ap up bur sap jap tɨdda’ bhai’ xi-mɨlh
 ahora 2Sg.SuJ it burro rep 3Sg.SuJ decir dem imp-correr

 Ahora tú burro, que le dijo, vente corriendo,

76. no pos el burro brinco bhai pup saɨ’,
 no pos jel buro briŋko baj pup sa̰ɨ̰

 no pos el burro brinco bhai pu-p-saɨ’
 no pos el burro brinco dem mod-it-colgado.pfv

 no pues el burro brincó, se quedó colgado,

77. pos bhai’ ba ai, caray ja’p sap kai’ch gi bur.
 pos baj bə ʔa̰ː kaɾaj sap kaj ɡi buːr

 pos bhai’ ba-ai caray ja’p sap kai’ch gi bur
 pues dem cmp-llegar.pfv caray adv rep decir det burro

 pues ahí llegó, caray, así que le dijo el burro.
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78. te voy a comer na pich jam tu’d,
 te βoj a komeːr tuj napit͡ʃ am tṵ

 te voy a comer na=pich jam tu’d
 te voy a comer Sub=2Sg.SuJ.pfv neg brincar

 Te voy a comer porque no brincaste,

79. no compadre burro, liun jap sap tɨdda’, tu crees aiñ jix chudnii’.
 noː kompaɡre buːro / ljun ap sa̯p tɨda tu kreːs ajɲi t͡ ʃunḭʔ

 no compadre burro liun jap sap tɨdda’
 no compadre burro león 3Sg.SuJ rep decir

 tu crees aiñ jix=chudnii-’
 tu  crees 1Sg.SuJ cop=alto-irr

 ¡noo! Compadre burro, el león le dijo, tú crees si yo sí salto.

80. urita ja’p nañ ia’ saɨ me estoy pesando’,
 oɾita a̝ʔ nanʲja saɨ̰ mestoj pesaːndo 

 urita ja’p na=ñ ia’ saɨ me estoy pesando
 ahorita adv Sub=1Sg.SuJ pesar colgado me estoy pesando

 Ahora que estoy aquí, colgado me estoy pesando, a ver,

81. a ver si peso mucho para que comas a gusto.
 aβer si peso mutʃo paɾa ke me komas aɣusto
 a ver si peso mucho para que me comas a gusto.

82. nop sap tɨdda’ todos modos nañ jum jugia’.
 nop sap tɨda toðos moðos aɲum huɡia̰

 nop sap tɨdda’ todos modos na=ñ jum-jugia-’
 no rep decir todos modos Sub=1Sg.SuJ 2Sg.SuJ-comer-irr

 “No”, que le dijo: “de todos modos te voy a comer”.

83. no sap tɨdda’, aiñ iañ pesar.
 no sap tɨda aʝanj pesar

 no sap tɨdda’ aiñ ia-ñ pesar
 no rep decir 1Sg.SuJ pesar-apL pesar

 No, que le dijo, yo aquí me peso.
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84. Jii urita ñum andda mɨkad a ver que (dijo).
 ḭ uɾita ɲum maːʤa mɨkadʔa̰βer ke

 jii urita=ñ um-and-da mɨkad a ver que (dijo)
 afirm ahorita=1Sg.SuJ 2Sg.obJ-hablar-cont  dem.diS a ver que (dijo)

 Sí ahorita te digo allá. A ver que (dijo).

85. Jii na jɨ’k ja ñich pesaro,
 ɨh na hɨka ɲih pesaɾo 

 jii na-jɨ’k=(ja)ñich pesaroo
 afirm Sub-cuanto=1Sg.SuJ.pfv pesaro.pfv

 Sí a ver cuánto pesé,

86. (risas de Martina),

87. entonces si vamos a hacer un trato.
 intonsesːi βamosaseɾun trato
 entonces sí vamos a hacer un trato.

88. no sap bai’ bam kañioo el burro, pos ya brinco mɨkad ba aii,
 no sap baj βam kanʲol buːro pos ja brinko mɨkat baj̰ʔ

 no sap bhai’ ba-m-kañioo el burro pos ya brinco mɨkad
 no rep dem cmp-3med-quitar.pfv el burro pues ya brincó dem.diS

 ba-aii
 cmp-llegar.pfv

 Nooo que se quitó el burro, pues ya brincó y allá llegó,

89. sap jap tɨdda’, todos modos aiñ jum jugia’, 
 sap tɨ̰da̰ toðos moð̆os aɲ um uɡia

 sap jap tɨdda’ todos modos aiñ jum-jugia-’ no
 rep 3Sg.SuJ decir todos modos 1Sg.SuJ 2Sg.obJ-comer-irr no

 que le dijo, de todos modos te voy a comer,

90. no me comas sap jap tɨdda’.
 no me koma sap ap tɨda

 no  me comas sap jap tɨdda’
 no  me comas rep 3Sg.SuJ decir

 no me comas que le dijo.
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91. vamos haciendo otro apuesta, 
 βamos asjendo otro apwesta
 Vamos haciendo otra apuesta,

92. gi bur ermano na kɨɨk, el liun pos que,
 ɡi buːr ermano na kɨk no ljon pos ke

 gi bur ermano na kɨɨk el liun pos
 det burro  hermano  Sub parado el león pues

 el burro hermano siguió parado, el león pues,

93. jap sap tɨdda’, dhip jiñ dasika’, 
 jaː sap tɨda ʤi̞p inʲ ʤaːsikaʔ

 jap sap tɨdda’ dhi=p jiñ-dasi-ka-’
 3Sg.SuJ rep decir evid.dir=2Sg.SuJ 1Sg.obJ-cargar.lomo-ptc-irr

 que le dijo, pues me vas a llevar,

94. paya mik na pai ja’p tui’ gi sudii’.
 pajaː mɨk na paj tuj ɡi su̞di̞

 paya mik na=pai’ ja’p tui’ gi sudii’
 para dem Sub=donde adv estar det agua

 para allá donde hay el agua.

95. Jii’ pos aber dhɨ pos a ver,
 ʔḭː ja po̰s aβer po̰s aβer

 jii’ pos aber dhɨ pos aber
 afirm pues a.ver evid.dir pues a.ver

 Sí pues a ver,

96. pos  a ver dhɨ.
 pos aβer diḁ

 pos a ver dhɨ
 pues  a ver evid.dir

 pues a ver.
 
97. el liun gai’ ba kɨkbu el burro mɨkad,
 el ljon ɣa̰i ba kɨkbu el buːro mɨkaj

 el liun gai’ ba-kɨkbu el burro mɨkad
 el león de.un.lado.a.otro cmp-parar el burro dem.diS

 El león se paró a un lado del burro allá,
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98. daibu mik bas, gui’ sap,
 dajbu̞ mɨkḁ baːs / ɡui sap

 daibu mik bas gui’ sap
 sentar dem.diS dem dem.diS rep

 se sentó allá y el según,

99. mmmmm,
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk),

100. sap buam bhai’ sixɨa’ yani’,
 sap buam baj sej siʃimja neʔ

 sap bua-m bhai’ sixɨa’ ya-ni’
 rep hacer-prog dem herir.profundamente dem-prec

 según lo estaba lastimando aquí,

101. mmmmm.
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

102. Pos tu’ pai buim, sap jap tɨdda’, 
 pos tu paj buim sap ap tɨda

 pos tu’ jax bui-m sap jap tɨdda’
 pues qué cómo hacer-prog rep 3Sg.SuJ decir

 “¿Pues qué vas haciendo?”, le dijo,

103. nooo, gi atajarriga’n aiñ ia’ tui’ bapxidhim,
 noː ɡi ataxariɡaɲja tu ʃtebapʃihim

 nooo gi atajarri-ga-’n aiñ ya’ tui’ ba~pxi-dhi-m
 no det cinturón-aL-3Sg.poS 1Sg.SuJ dem estar red:it~meter-apL-prog

 no, pues aquí su cinturón le estoy metiendo,

104. sap gi ux dhɨ jixñi uatu’,
 sap ɡi utʃ iuɲi watu

 sap gi ux dhɨ jixñi uatu’
 rep det palo evid.dir así.tamaño traer

 pues él según tenía un palo así,
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105. bhai’ pos que estas tu’p jax buim,
 baj pos kestaːs tu paʃ bujm

 bhai’ pos que estas tu’=p jax bui-m
 dem pues que estas qué=2Sg.SuJ cómo hacer-prog

 pues qué vas haciendo,

106. no gi atajarriga’n aiñ ba’ tɨbaixidhim, gui’ mɨkad tu daichchu’.
 noː ɡḭʔatahariɡa̰ʔnʲan ba tɨbajʃidim ɡui mɨkad tu dajt͡ ʃu

 no gi atajarri-ga-’n aiñ ba’ tɨ-baixi-dh-im
 no det cinturón-aL-3Sg.poS 1Sg.SuJ Sec dur-estirar-apL-prog

 gui’ mɨkad tu-daich-chu’
 dem.diS dem.diS  dur-montar.preS-cauS

 no pues el cinturón le estoy estirando, pues aquel venía montado.

107. noo, sap tɨdda’, no, no, no,
 noː sap tɨda no no noʔ

 noo sap tɨdda’ no no no
 no rep decir no no no

 “No”, que le dijo, “No, no, no”,

108. jiñ iagidhim japi, sap tɨdda’ veras,
 hinʲajɡidim aːp sap dɨða βeɾas

 jiñ-iagi-dh-im-(j)api sap tɨdda’ veras
 1Sg.obJ-mentir-apL-prog-2Sg.SuJ rep decir veras

 me estás echando mentiras veras,

109. pos mui’ sap pui’ gaa. 
 pos ʔmːɨ sap puj ɡʲa

 pos mui’ sap pui’ gaa
 pues dem rep mod secar.pfv

 pues así se secó.

110. Mɨk mian jam ba a’jim na pai’ tui’ el agua.
 mɨk mja dam bʔa̰ːhɨm na paj tu̞jel aɣwa

 mɨk mian jam ba-a’~ji-m na=pai’ tui’ el agua
 dem dem neg cmp-red:it~llegar-prog Sub=donde estar el agua

 Allá cerca van llegando donde hay agua.
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111. Jii mejor sap bai’ bax el… ponsoñote na uadgit.
 ɨ mexor ap baː βaːʃel // ponsoɲote na watɡi̞

 jii mejor sap bai’ ba=x el ponsoñote na uadgi-t
 afirm mejor rep meter.pfv cmp=cop  el ponsoñote Sub traer-ipfv

 Sí, mejor que le metió el… ponsoñote que traía.

112. gu ma muu el liun, pos, 
 u ma muː ljon pos

 gu ma-muu el liun pos 
 md mod-morir.Sg.pfv el león pues 

 Pues se murió el león, pues,

113. ahí nomás se murió el liun,
 aj namase murió el ljun

 ahí nada más se murió el león,

114. pos ahi taba gu liun del… 
 pos ai taba gu liun 

 pues ahí quedó el león…

115. (risas de Martina),

116. y el burro…
 i el buro

 y el burro…

117. mmmm,
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk),

118. tu ganar,
 tu ɡanaɾo

 tu-ganar
 dur-ganar

 él gana (intervención de Martina quien escucha el sapauk),

119. ijuela,
 ixwela

 ándale,
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120. mmmm.
 (contestación de Martina quien escucha el sapauk).

Abreviaturas

 1 Primera persona gramatical 

 2 segunda persona gramatical

 3 tercera persona gramatical

 adv adverbio

 advr adverbial

 afirm afirmación

 aL alienable

 apL aplicativo

 cauS causativo

 cmp completivo

 cond condicional

 cont continuativo

 cop cópula

 dem demostrativo

 dem.diS demostrativo distal

 dem.prox demostrativo próximo

 det determinante

 dir direccional

 diSJ disyunción

 dur durativo

 eSt estativo

 evid.dir evidencial directo

 excLm exclamación

 imp imperativo

 inL inalienable

 ipfv imperfectivo

 irr irrealis

 it iterativo

 md Marca discursiva

 med Media

 mod Modal

 neg negación

 obJ objeto

 pfv Perfectivo

 pL Plural

 poS Posesivo

 poSp Posposición

 prec Precisión

 preS Presente

 prog Progresivo

 ptc Participio

 red Reduplicación

 rep Reportativo

 rep.ic Reportativo información conocida

 Sec secuencial

 Sg singular

 Sub subordinador

 SuJ sujeto
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El saber colectivo del tesgüino rarámuri: 
una mirada lingüística a Norogachi1

Rarámuri Tesgüino’s Shared Knowledge: 
A Linguistic View into Norogachi

Jesús villalpando Quiñonez2

alberta espino Romero3 
Regina espino moreno4

Resumen 
la lengua rarámuri, también conocida como tarahumara, pertenece a la familia lingüística yutoazte-
ca y es hablada en el estado de chihuahua por alrededor de 91 500 personas. la variación interna de 
la lengua ha llevado a diferentes clasificaciones de ésta en variantes, distinguiendo al menos cinco: 
norte, oeste, sur, cumbres y centro (valiñas, 1991, 2017). el presente artículo reúne información de la 
variante central hablada en la localidad de norogachi en el municipio de guachochi. en el artículo 
se presenta una breve caracterización de la lengua (§2), las convenciones de representación gráfica 
empleadas (§3), el estado del arte en cuestión de descripción y documentación lingüística para la 
variante centro (§4), y por último en (§5) presento la información relacionada con tres textos orales 
recopilados en norogachi y que aparecen al final de este artículo transcritos y glosados. los textos 
dan cuenta de la importancia del tesgüino, una bebida fermentada hecha a base de maíz, para el 
trabajo comunal en la vida cotidiana de los rarámuri.

Palabras clave: tarahumara, rarámuri, tesgüino, conocimiento compartido, documentación 
lingüística.

1  agradezco a título personal a la doctora carolyn o’Meara por fungir como editora de esta contribu-
ción dentro del volumen XXviii, número 2 de Tlalocan, así como también agradezco su minuciosa revisión 
editorial, y además a los dos dictaminadores anónimos que hicieron una lectura detallada y constructiva de 
este artículo. Por último, mi más sincera gratitud a las personas de norogachi con quienes aprendí y discutí 
sobre la práctica cultural del tesgüino y la tesgüinada. dicho lo anterior, ninguna de las personas antes 
mencionadas es responsable de los posibles desaciertos o imprecisiones en el contenido de este trabajo, salvo 
el primer autor.

2  Presentación y análisis | instituto de investigaciones antropológicas, unam | villalpando@iia.unam.mx
3  narración | hablante del rarámuri de norogachi y colaboradora del proyecto de documentación.
4  traducción y cotejo | miembro del equipo de documentación y hablante del rarámuri de norogachi.
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Summary
the Rarámuri language, also known as tarahumara, belongs to the uto-aztecan language family 
and is spoken by around 91 500 people in the state of chihuahua. the internal variation of the lan-
guage has led linguists to different classifications distinguishing at least five varieties: north, West, 
south, Highlands (cumbres) and central (valiñas, 1991, 2017). this article focuses on information 
from the central variety spoken in the village of norogachi in the guachochi municipality. the ar-
ticle presents a brief characterization of the language (§2), the orthographic conventions used here 
(§3), the state of the art regarding description and linguistic documentation for the central variety 
(§4), and finally in (§5) i present the information related to three oral texts collected in norogachi, 
which appear at the end of the article. these texts account for the importance of tesgüino, a ferment-
ed corn-based drink, and community work/cooperative labor in the daily life of the Rarámuri people.

Keywords: tarahumara, Rarámuri, tesgüino, shared knowledge, linguistic documentation.

Sin tesgüino, es imposible que llueva, pues no se puede hacer 
sin maíz, y éste no se produce sin agua. Él es, pues, en resu-
midas cuentas, el punto capital en la vida de un tarahumar.

LumhoLtz (2006 [1904]: 152)

1. Los rarámuri y su lengua

conocidos también como tarahumaras por su exónimo en español, los rarámuri son una 
población que habita el estado de chihuahua en la denominada sierra tarahumara. esta 
región también está habitada por otros grupos cuyas lenguas pertenecen a la familia 
lingüística yutoazteca o yutonahua como los ódami (tepehuanos del norte), los o’ob(a) 
(pimas bajos) y los warihó (guarijíos de chihuahua). el rarámuri y el warihó conforman 
el grupo tarahumarano, mientras que el yaqui y mayo conforman el grupo cahita de la 
denominada rama taracahita (figura 1).

 yaqui
cahita mayo
 tehueco†

taracahita

tarahumarana
 rarámuri

 warihó (guarijío) 

figura 1. clasificación de las lenguas taracahitas  
(basado en Miller, 1984 y Merrill, 2013)
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el territorio de los rarámuri se extiende a través de diecisiete municipios de chihua-
hua (sariego, 2002) y por una diversidad de ecosistemas que van desde las montañas de 
coníferas, las planicies hasta las profundas barrancas con clima tropical. en parte, debido 
a la extensión de su territorio y a la dispersión de sus asentamientos, un patrón típico 
de las poblaciones serranas de chihuahua, la diversificación de la lengua rarámuri en 
variantes altamente diferenciadas es un tema de debate en los estudios yutoaztecas. a la 
fecha, la clasificación dialectal más aceptada corresponde a la propuesta de la coordina-
ción estatal de la tarahumara (cet) del año 1992. dicha clasificación parte del trabajo 
de leopoldo valiñas en conjunción con autoridades locales y actores sociales de diversas 
comunidades (valiñas, 1991). en ella se reconocen cinco áreas dialectales y dos áreas 
intermedias, como se muestra a continuación:

Área dialectal / variante localidades

oeste Rocoroibo, guazaparez, Monterde y Basagota
(oeste de la barranca de urique)

norte sisoguichi, narárachi, carichí, ocórare, Pasigochi y norogachi

centro guachochi y aboréachi

cumbre samachique (entre las barrancas de urique y Batopilas)

sur turuachi y chinatú (sur de barranca sinforosa y este de zona 
tepehuana)

tabla 1. lenguas yutoaztecas sureñas y áreas dialectales del tarahumara  
(creado a partir de valiñas 1991, 2017).

Áreas interdialectales localidades

noroeste san luis de Majimachi

centro-oeste Hormigueros

cumbre-centro tónachi

centro-sur Bahuéachi y tecorichi

tabla 2. Áreas dialectales intermedias propuestas por la cet (1992).

en la propuesta de la cet, el habla de norogachi es considerada como perteneciente a 
la variante norte. sin embargo, los rasgos que caracterizan a la variante norteña no co-
rresponden a los de norogachi, de acuerdo con nuestra caracterización de esta variante. 
Por ejemplo, no concuerda con el rasgo de ausencia de consonante inicial [k] en pala-
bras como _alí ‘casa’, _awí ‘agua’, característica de la variante norte; ni con el rasgo de 
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sonorización de las consonantes oclusivas, por ejemplo, k > g. la delimitación dialectal 
basada solamente en rasgos fonéticos no ha permitido, como se observa en las tablas 1 y 
2, una delimitación consistente de variedades.5 con la creación del catálogo de lenguas 
del instituto nacional de lenguas indígenas (2008), se reforzó la aceptación de esta 
clasificación en cinco variantes, dado que la oficialización parte, en gran medida, de la 
propuesta de valiñas (1991).

los datos oficiales del inegi en su censo de Población y vivienda del 2020 arrojan un 
total de 91 554 hablantes de rarámuri. con respecto al número de personas que hablan 
el rarámuri por variante, es difícil proporcionar una cantidad exacta debido a lo que 
se señaló antes acerca de la delimitación de variantes y localidades que pertenecen a 
cada una. sin embargo, la variante central, cuya autodenominación es rarámuri ra’ícha 
[raˈɽamuɽi raˈʔitʃa] o rarámuri ra’icháala se habla en algunas localidades de los mu-
nicipios de Balleza, Batopilas, el tule, Morelos, y principalmente en guachochi. esta 
variante es la más numerosa y con mayor representatividad en la esfera pública como 
la radio (e.g., XetaR) y en materiales escritos publicados por instituciones gubernamen-
tales. el número de hablantes de rarámuri en guachochi asciende a los 26 400, lo cual 
significa aproximadamente un 52% de la población total del municipio.

el habla de norogachi en el municipio de guachochi concentra diferentes formas 
de habla pertenecientes a las distintas rancherías circunvecinas, todas ellas inteligibles 
y consideradas similares, cuando no iguales. Para efectos de diferenciación, se podría 
hablar del Nolói ra’ichaála (habla rarámuri de norogachi), Kuei ra’ichaála (habla ra-
rámuri de cuechi), Chokíi ra’ichaála (habla rarámuri de choguita), etc. no obstante, a 
falta de más datos que permitan señalar con precisión las semejanzas y diferencias entre 
la forma de hablar de cada ranchería o pueblo, adoptamos la denominación “rarámuri 
de norogachi” para designar a las formas de habla cercanas e inteligibles con norogachi. 
esta comunidad, de relativamente fácil acceso debido a la reciente construcción de la 
carretera nonoava-guachochi en 2015, mantiene constante circulación entre la capital y 
la cabecera del municipio de guachochi. además de su ubicación, norogachi concentra 
funciones administrativas tanto del sistema jurídico del estado Mexicano (e.g., presidente 
seccional y comisario ejidal) como del sistema jurídico tradicional (e.g., échi isérikami 
‘los gobernadores’ y échi ja’waámi ‘los cargos’), razón por la cual es un punto de refe-
rencia importante entre las comunidades serranas.6

5 véase villalpando (2010: §1.3) para un listado de los rasgos fonéticos que se han utilizado para delimi-
tar variantes.

6 existen al menos cinco pueblos vecinos de norogachi que mantienen una fuerte conexión con él dado 
que norogachi (Nolaáchi) es su cabecera (Maríana Póbola): Papajichi, Pawichiki, choguita, Bakochi y 
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2. Características de la lengua

el rarámuri es una lengua con un inventario fonológico pequeño y una alta variación 
alofónica (copeland, 1994a), para la cual los condicionamientos fonéticos no dan cuenta 
de todos los casos registrados (copeland, 1994b), por lo que la inclusión de factores de 
tipo social como género, edad y localidad pudieran arrojar claridad a la aparente “alter-
nancia libre” con la que se ha caracterizado a esta lengua.

en términos de su morfología, el rarámuri es una lengua exclusivamente sufijal y con 
marcación en el núcleo.7 además, es una lengua con marcación de caso en los nombres 
como se observa en los ejemplos (1-5) con la frase nominal échi kawí ‘la montaña/la 
sierra’. nótese que cuando la frase nominal aparece como sujeto u objeto (i.e., argumen-
tos del verbo) no recibe ninguna marcación especial, pero cuando funge como adjunto 
(i.e., participante no argumental), recibe caso morfológico (4) o posposición (5).

1. Échi kawí we noluáami ju.
 échi kawí  we noluá-ami ju
 dem montaña int ser.curvo-nmLz cop

 Esos cerros son muy curveados.8

2. ma wiká bamíbale ju ko mápu risóa riká wilí jepu’ná kawí ki
 ma  wiká  bamíbali  ju  ko 
 ya mucho año cop top

 mápu  risó-a  riká  wilí  jepu’ná  kawí  ki
 Sub lastimar-progr man estar.parado.Sg dem:prox sierra def

 Ya son muchos los años que se encuentra así (nuestra) tierra.

cuechi (vallejo, 2015: 15). uno de los dictaminadores señala que son doce las capitanías que acuden a no-
rogachi para las celebraciones.

7 agradezco a uno de los dictaminadores el señalamiento de que existen algunos sustantivos que requie-
ren de una vocal inicial para indicar plural, por ejemplo: mukí ‘mujer’ / u-mukí ‘mujeres’, kochí ‘perro’ / 
o-kochí ‘perros’, entre otros. aunque este patrón ha sido reconocido para el rarámuri, en los datos de noro-
gachi con los que contamos este patrón flexivo no es productivo e incluso podría ser ya léxico. no obstante, 
este tipo de reduplicación de la raíz podría ser de las únicas instancias de procesos morfológicos que aplican 
hacia el extremo izquierdo de la palabra.

8 dado que los nombres en rarámuri no usan un recurso morfológico para la marcación del plural, a 
excepción de que haya un indicio gramatical (por ejemplo, una forma verbal plural), todo nombre puede 
tener interpretación singular o plural: 1. ‘esos cerros son muy curveados’ y ‘ese cerro es muy curveado’. en 
adelante, solo traducimos el sentido que los colaboradores proporcionaron como interpretación primaria 
para cada enunciado.
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3. Mápu ka’rá tibúma échi kawí pa.
 mápu  ka’rá  tibú-ma  échi  kawí  pa
 Sub bueno cuidar-irr det montaña pdc

 Para que cuidaran bien de la tierra.

4. ne ko ’a ochéliki kawichí yeiyéna ba.
 ne ko ’a ochéli-ki kawi-chí <ye>iyéna ba
 1Sg top afir crecer-paS.1 sierra-Loc <hab>caminar pdc 

 Crecí andando entre los cerros.

5. Jepu’ná chu riká tse uchúsarè pa tamujé kawiwála yúa ba.
 jepu’ná chu_riká che uchú-sa-rè ba
 dem:prox así vez sentado.pL-cond-proS pdc

 tamujé kawi-wála yúa ba
 1pL sierra-pert com pdc

 Así como deberíamos estar (juntos) en nuestro mundo.

la morfología verbal es un área compleja y poco explorada en el rarámuri. sin em-
bargo, se reconoce el templete verbal con las casillas que se presentan en la tabla 3. la 
tendencia sufijal también se mantiene dentro del verbo, con casillas que van desde la 
derivación (casillas 1 y 2), seguidas por cambios de valencia (casillas 3-5) y hasta las 
casillas flexivas (6-11) donde se encuentran las categorías de tiempo, aspecto, modo y 
evidencialidad (tame).

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10-11

inc tRan aPl caus aPl desid Mov evid
voz/

aspecto
taM

Raíz tema derivado tema sintáctico tema verbal finitud

tabla 3. categorías expresadas en el verbo  
(adaptada de caballero, 2010)

Resulta necesario enfatizar que, a diferencia de otras lenguas yutoaztecas donde el 
templete verbal requiere que cada una de las casillas contenga un exponente, en rarámu-
ri este no es el caso. a pesar de poder mostrar una alta complejidad en la palabra verbal, 
los datos de uso muestran más bien verbos con alrededor de dos o tres sufijos, como 
puede apreciarse en los textos glosados. nótese también que el verbo no recibe flexión de 
persona con prefijos, como sí ocurre en lenguas yutoaztecas coracholas y nahuas. en su 
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lugar, una serie de pronombres libres y clíticos ayudan al seguimiento de la referencia en 
el discurso.

Por último, además de la variación fonética mencionada en la §1, es importante se-
ñalar la variación interpersonal e intrapersonal. como ejemplo, véase el uso del subordi-
nador mápu y jápi, ambos con función de introductor de cláusulas complemento (6, 7) 
y cláusulas relativas (8).

6. Ke ne mayéi mápu mu nolínma.
 ke=ne  mayé-i  mápu=mu  nolína-ma
 neg=1Sg.S creer-ipfv Sub=2Sg.S venir-irr

 No creí que fueras a venir.

7. Échi aníli jápi mi siméa Krílchi.
 échi aní-li  jápi=mi  si-méa Krílchi
 3 decir-pfv Sub=2Sg.S ir-irr creel:Loc

 Él (te) dijo que fueras a Creel.

8. tási ni machí échi rejói mápu mi yúa nawáli.
 tási=ni  machí  échi  rejói  mápu=mi  yúa  nawá-li
 neg=1Sg  conocer  det  hombre  Sub=2Sg  com  llegar-pfv

 No conozco al señor con el que viniste.

usualmente, cada individuo hace uso de uno u otro dependiendo de la localidad don-
de creció o donde reside. sin embargo, es también común que una misma persona haga 
uso de ambos en el habla casual, como se observa en los ejemplos (9) y (10) a continua-
ción, ambas enunciaciones contiguas en la misma narración.

9. japalí ti pachí ro’á, [usos del tesgüino 2-3]
 jápi-a’lí=ta  pachí  ro’-á
 Sub-SmL=1pL.S maíz poner.acostado.pL-tr

 Cuando ofrecemos el maíz,

10. …mapalí ta wasachí nochá napawíka.
 mápu-a’lí=ta  wasachí  nochá  napawíka
 Sub-SmL=1pL.S tierra.de.cultivo:Loc trabajar juntos

 …cuando trabajamos en las tierras todos juntos.
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a la fecha no se cuenta con una posible explicación de la variación entre mápu y 
jápi como subordinadores. sin embargo, en otras variantes se prefiere solamente el uso 
de una, por ejemplo, en la variante sur encontramos japriá, pero no mápu (villalpando, 
2010).

3. Representación gráfica
 
existe una diversidad de propuestas ortográficas para el rarámuri, aunque todas ellas 
presentan más semejanzas que diferencias. a continuación, en la tabla 4 se presentan las 
convenciones (orto)gráficas empleadas en este trabajo y un ejemplo de uso.

fonema grafía ejemplo traducción
/p/  <p>  pula ‘faja/cinturón’
/b/  <b>  basachí  ‘coyote’
/t/  <t>  tewé  ‘niña’
/k/  <k>  kipá ‘nieva’
/ʔ/  <’>  mo’ó ‘cabeza’
/s/  <s>  sa’pá  ‘carne’
/tʃ͡ /  <ch>  chikúli  ‘ratón’
/h/  <j>  jípe ‘ahora’
/ɽ/  <l>  lá ‘sangre’
/ɾ/  <r>  rawé  ‘día’
/m/  <m>  marúchi  ‘tamal’9

/n/  <n>  napíwali ‘nixtamal’
/w/  <w>  wachó ‘garza’
/j/  <y>  yókari ‘color/pintura’

tabla 4. correspondencia fonema/grafía en el rarámuri.

el grado de variación entre comunidad y comunidad, que en última instancia repre-
senta la diferenciación gradual entre variantes, es una de las razones debido a las cuales 
se han implementado diferentes sistemas de representación. Por ejemplo, las variantes 
que utilizan la consonante sonora [g], sea por procesos fonéticos o por contar con ella 
como fonema, implementan esta grafía en su escritura. en cambio, las variantes que 
solo cuentan con consonantes oclusivas sordas no emplean la consonante <g> entre sus 
grafías.

9 Marúchi es un tipo de tamal envuelto en la hoja seca de la planta del maíz, no de la mazorca.
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otra de las grandes diferencias entre los sistemas de representación es el uso de las 
grafías <r> y <l>, por lo que en ocasiones se puede encontrar escrita la palabra ra-
rámuri y en ocasiones ralámuli, aunque suelen ser excluyentes (Mayagoitia et al., 
2019).10 al contar con un sistema de escritura basado en la fonología de la lengua, es 
lógico pensar que ambas representaciones obedecen a diferentes fonemas en las varian-
tes, lo cual es acertado. aunque dicha divergencia también se debe a las siguientes dos 
razones. la primera, como se anticipa, tiene un orden fonológico: en el rarámuri existen 
dos consonantes líquidas, /ɾ/ y /ɽ/. la primera cuenta con un sonido de vibrante múltiple 
a inicio de palabra y de sílaba interior de palabra, y se representa con <r>, mientras que 
la segunda es una consonante vibrante lateral representada por <l> en la escritura.11 la 
mayoría de las transcripciones hacen uso de esta distinción fonémica para dar cuenta 
de ambos sonidos, aunque con cierto grado de confusión. sin embargo, todo sistema de 
escritura como producto socializado y de poder también está atravesado por un eje ideo-
lógico, para el cual la escritura de la palabra rarámuri respeta la forma en que tradicio-
nalmente se ha escrito el nombre del grupo y de la lengua. Basta hacer una revisión de 
los documentos históricos existentes donde se menciona el nombre rarámuri para per-
catarnos que la transcripción (no así la pronunciación) ralámuli es de origen reciente y, 
además, propuesta por lingüistas.12 es común escuchar personas rarámuri que rechazan 
la escritura con <l> debido a la relación afectiva que el sonido /l/, en esta ocasión en 
su pronunciación más cercana a la del español, tiene en la percepción social. en otras 
palabras, los no-nativo hablantes de rarámuri, al intentar pronunciar [ɽ], con frecuencia 
pronuncian [l], a lo que se ha llegado a relacionar como un ‘habla infantilizada’ por los 
mismos hablantes de rarámuri.13 de ahí la iniciativa de no emplear <l> al escribir el 
etnónimo y muchas otras palabras cuya fonotáctica las hace sonar más cercanas a [l].

Para finalizar, la representación gráfica de la lengua en este trabajo implementa una 
escritura basada en el inventario fonémico, salvo que respeta los usos idiosincráticos 
antes mencionados. además, se decidió adaptar la escritura práctica de tal manera que 

10 Por ejemplo, en el Diccionario Rarámuri-Castellano (Brambila, 1976) y en la Gramática Rarámuri 
(Brambila, 1953: 4) la convención para diferenciar estas dos consonantes es entre “<r> para el sonido de 
‘ere paladial’ y <ŕ> para el sonido análogo a nuestra (del español) erre, pero mucho menos fuerte”.

11 Para una revisión de los condicionantes fonológicos que involucran estos dos sonidos, véase caballero 
(2022: 89–93).

12 de acuerdo con Merrill (2001: 233) la primera mención registrada del término rarámuri se encuentra 
en el Compendio Gramatical para la Inteligencia del Idioma Tarahumar de tellechea (1826), donde 
aparece como “rarámari”.

13 el uso de <l> en escritura ha llegado también a extenderse al extremo opuesto (es decir, un borrado 
de las eres), dando como resultado, aunque atestiguado en contadas ocasiones, la forma escrita lalámuli, lo 
cual nos habla de motivaciones no fonémicas, sino ideológicas de la escritura.
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pueda dar cuenta de las variaciones fonéticas, siempre y cuando éstas no sean del todo 
predecibles (e.g., wachóchi vs. watsóts(i) ‘guachochi’, rochí vs. rotsí ‘pez’), mientras 
que para los casos que son más predecibles, no se refleja en la escritura (e.g., sunú que 
tiene tanto pronunciaciones [su.ˈnu] como [ʃu.ˈnu], o siné que puede pronunciarse [si.
ˈne] como [ʃi.ˈne]).14

4. Estado de la documentación

una gran parte de los estudios a la fecha aparecen bajo la nomenclatura tarahumara, 
pero como se mencionó al inicio, optamos por el término rarámuri por tratarse del au-
tonónimo, es decir, la designación que los mismos rarámuri se dan como grupo y que por 
extensión se usa con su lengua. es también importante mencionar que, cuando se necesita 
desambiguar entre el nombre de la lengua y el del grupo, es común escuchar las expresio-
nes rarámuri ra’ícha ‘(él/ella/ellos) habla(n) rarámuri’ o rarámuri ra’icháala ‘el habla 
rarámuri’. de estas últimas expresiones es de donde se toma el nombre para cada una de 
las variantes en el Catálogo de Lenguas Indígenas del inaLi, aunque se hace énfasis en la 
pronunciación de la primera palabra, manteniendo raicha (sic) para todas las variantes.15

en esta sección presento una síntesis de los estudios lingüísticos existentes en la len-
gua rarámuri concentrándome en la variante centro. en una exposición intuitiva para 
un lector lingüista, listo los trabajos con relación al nivel lingüístico que analizan. es así 
como comienzo con la fonética/fonología, después con estudios morfosintácticos, semán-
ticos, discursivos y otros. además de los estudios lingüísticos, también recuperamos en 
la segunda parte de esta sección los proyectos de documentación que se realizan o han 
realizado para esta variante central.

uno de los rasgos más intrigantes del rarámuri ha sido su fonología, en tanto que se 
ha descrito una intensa variación no condicionada (copeland, 1994a y b). no obstan-
te, trabajos más centrados en la fonología y morfología han encontrado las condiciones 
bajo las cuales se puede explicar una parte de esta variación en el rarámuri de chogui-
ta (caballero, 2008). un rasgo que, aunque descrito para otras lenguas yutoaztecas, es 
innovador para el rarámuri, es el propuesto por caballero y german (2021) acerca de 
tonogénesis en la lengua.

14 estas palabras tienen pronunciaciones alternativas predecibles dado que la consonante fricativa /s/ se 
palataliza como /ʃ/ en contexto de vocales [+alta].

15 esta es quizá una generalización en los nombres propuestos en el Catálogo de Lenguas Indígenas, de-
bido a que, por ejemplo, la variante sur de turuachi y chinatú recibe el nombre de ralámol r’its [ʂaˈɽamoɽ 
ʂˌʔits] y no raicha (sic) como se esperaría en otras variantes.
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las descripciones morfológicas y sintácticas detalladas de Brambila (1953) parten 
principalmente del habla de norogachi e incluye una gran cantidad de referencias al 
habla de otras localidades. no obstante, el trabajo de Brambila carece de glosas léxicas 
o morfémicas, aunque dicha ausencia se ve compensada por la cantidad de ejemplos 
de uso que proporciona. Por otro lado, solamente centrado en la morfología tanto de-
rivativa como flexiva, destaca el trabajo de lionnet (1972) del rarámuri de norogachi. 
además de los trabajos acerca de la múltiple exponencia en el templete verbal (ca-
ballero, 2010), una característica que podría correlacionarse con la variación a nivel 
morfológico.

algunos otros trabajos más recientes en forma de tesis de grado abordan aspectos 
específicos de la gramática como caracterización de los términos de propiedad (islas, 
2015), densidad referencial (tona, 2015), periferia de cláusula, foco y tópico (Morales, 
J. i., 2016), modalidad circunstancial (tovar, 2017), predicación no verbal (Bello, 2019), 
cláusulas de complemento verbal (Méndez, 2020), así como abordajes antropológicos al 
campo semántico de la audición desde la gramática cognitiva (Morales, f. e., 2022). es 
de destacarse que los estudios morfosintácticos y semánticos en el rarámuri central se 
han incrementado considerablemente: el tema de las cláusulas complemento y adverbia-
les (tona y estrada, 2013), análisis especializados en la derivación (caballero, 2014), la 
flexión verbal de categorías tame (villalpando, 2019a,b y 2021; villalpando et al., 2022), 
así como estudios diacrónicos como el sistema de caso (villalpando, 2019a) y la gramati-
calización de subordinadores (aguirre, 2020). 

asimismo, la publicación de textos completos en Tlalocan con análisis lingüísticos 
de comunidades cercanas a norogachi o de norogachi son: Burgess (1977), gonzález y 
ochoa (1980), gonzález y Palma (1985), y villalpando et al. (2021, 2022). Publicaciones 
de textos íntegros con análisis lingüístico en otras revistas: caballero et al. (2021), Mén-
dez y Morales (2021).

en el ámbito de las descripciones generales de la lengua, resalta el Diccionario tara-
humara de Samachique de Hilton (1993 [1959]), el Diccionario Rarámuri-Castellano 
de Brambila (1976), y el Diccionario Castellano-Rarámuri de Brambila (1983). Men-
ción especial merecen las dos gramáticas de referencia cuyas publicaciones distan 50 
años: la clásica Gramática Rarámuri de Brambila (1953) y la reciente Choguita Rará-
muri Grammar de caballero (2022).

asimismo, entre las publicaciones monolingües, destacan la creación literaria de los 
hermanos Morales Moreno, quienes actualmente son promotores activos de la escritura 
monolingüe en rarámuri: Kíne u’sú Eléni ra’icháala: Basorílichi a’lí Chiwáwa ‘Pláticas 
de mi abuela elena: de Basoréachi a chihuahua’ (Morales, f. e., 2019) y Siné rawé kíne 
u’sú a’lí kíne apáwala ’yua ‘Un día con mis abuelos maternos’ (Morales, J. i., 2020).
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Por último, en el ámbito de la documentación lingüística es de mencionarse el pro-
yecto de caballero (2009) de la universidad de california en san diego “choguita Rará-
muri description and documentation”, el cual conjunta más de 750 audios y videos del 
rarámuri de choguita entre los años 2006 y 2009. asimismo, el proyecto “documentación 
de géneros discursivos en el rarámuri de norogachi” (2012-2018) desarrollado en con-
junto entre Zarina estrada fernández de la universidad de sonora y Jesús villalpando 
del instituto de investigaciones antropológicas de la unam. actualmente, el autor de este 
artículo también desarrolla un proyecto de documentación lingüística audiovisual en 
conjunto con miembros de la comunidad que permita, además de registrar el habla de 
norogachi y realizar análisis lingüísticos con los medios, la creación de materiales mo-
nolingües subtitulados en rarámuri y español para su distribución pública por internet. 
los textos presentados en este artículo son parte de dicho proyecto y los videos subtitula-
dos de cada texto están disponibles en el sitio web del autor.16 

con lo anterior, esperamos que el lector pueda tener un panorama general de los 
esfuerzos de documentación existentes del rarámuri central. Basta mencionar que esta 
no es una lista exhaustiva de las publicaciones existentes, sino un recuento de los tra-
bajos de conocimiento del autor y que son accesibles para un público amplio. Para un 
recuento de los registros históricos y lingüísticos para todas las variedades de rarámuri, 
consúltese Merrill y Burgess (2014), villalpando (2019b) y caballero (2022).

5. Acerca del texto

los tres textos presentados fueron grabados por el autor en audio y video de alta reso-
lución en la localidad de norogachi durante el mes de mayo de 2022. a pesar de que 
fueron contados en tres momentos distintos, cada uno de los textos sigue una misma 
línea temática que vino sugerida por conversaciones con las personas de la comunidad 
acerca de la preparación del tesgüino y de las razones por las que se prepara.17 es así que 

16 Puede visitarse en <https://jesusvillalpandoq.iia.unam.mx/divulgación>.
17 el tesgüino, denominado batáli o suwí dependiendo de la región en la tarahumara, es una bebida 

fermentada de maíz cuyo papel en las fiestas tradicionales y rituales de petición es clave de la vida rarámuri. 
Muchos grupos yutonahuas y norteños, en general, tienen alguna bebida similar al tesgüino, aunque varía 
en forma y preparación (Kennedy, 1963: 622). la palabra tesgüino, de acuerdo con fournier y Mondragón 
(2012) proviene del náhuatl tecuin(i) ‘latido del corazón’; sin embargo, en los diccionarios de náhuatl con-
sultados (Molina, 1970; Kartunnen, 1983; lockhart, 2001; Wolgemuth et al., 2002; sullivan et al., 2016) no 
se menciona dicha relación semántica entre ‘latido de corazón’ y ‘bebida fermentada’. de cualquier forma, 
el término tesgüino solo es usado en español y no en rarámuri, en donde se le refiere con los dos nombres 
antes citados. agradezco a un dictaminador anónimo la referencia al trabajo de Rojas (2016) acerca de la 
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el primer texto ‘Chu riká niwalíwa batáli’ nos describe la forma en que prepara el tes-
güino alberta espino Romero, nacida en 1983 (de 39 años al momento de la grabación), 
originaria de Murachárachi y radicada en norogachi desde hace 20 años; el segundo 
texto ‘Échi batáli ko je aliála ju’ enlista los usos y situaciones en las que se bebe el tes-
güino y el tercer texto ‘Échi Bajuréa’ describe una práctica cultural que está relacionada 
estrechamente con esta bebida y la red social que con ella se crea a través del bajuréa o 
invitación al tesgüino y al trabajo colectivo de reciprocidad.18

figura 2. fotograma de alberta espino Romero (norogachi, 2022).

nación apache de chihuahua y el noroeste mexicano. en el trabajo, Rojas (2016: 47) menciona que “su 
embriagante favorito era el ‘tizgwin’, cuyo consumo anticipaba el regocijo de un ‘mitote’, sinónimo de fiesta, 
llamado por sus adversarios como ‘fandango’ ”. además de proporcionar la receta en español, menciona el 
autor que esta era igual para ópatas, tarahumaras y apaches.

18 entre las sociedades mesoamericanas existe el concepto de tequio o faena, el cual consiste en “la 
contribución de trabajo personal a obra pública, bien para la construcción de un canal, de una calzada, 
la reparación de un templo o cualquiera otra obra útil para la comunidad” (Rojas Rabiela, 1986: 136). 
encontramos diferencias entre el concepto de tequio y el de bajuréa. Por un lado, el tequio está mucho más 
relacionado con el sistema de cargos y las labores comunales, mientras que entre los rarámuri el bajuréa no 
necesariamente está anclado a las instituciones que regulan la organización social como el sistema de cargos 
o ja’wámi entre los rarámuri. no obstante, tanto el bajuréa como el tequio pueden ser empleados para labo-
res no propiamente comunales como la construcción de una casa o la cosecha de una milpa familiar. existe 
además el concepto de kórima o apoyo de reciprocidad, que no involucra tesgüino. la profundización en la 
caracterización del sistema de trabajo colectivo y sus semejanzas con otros sistemas escapa a los objetivos de 
este trabajo. Para un análisis del sistema rarámuri, consúltese Kennedy (1963, 1990) y sariego (2002).
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Mediante el trabajo colectivo, los rarámuri pueden solicitar apoyo para realizar una 
labor que requiere más de una persona, como puede ser la cosecha o la construcción 
de una vivienda.19 la concepción de este modo de trabajo colectivo es un eje básico 
en la creación de comunidad entre los rarámuri y el no entenderlo ha llegado a crear 
ideas sesgadas en torno al consumo de tesgüino. Por ejemplo, la siguiente oración que 
se encuentra bajo la entrada de bajuré en el diccionario de Hilton (1993: 7) sugiere 
una interpretación desde la visión mestiza dado que la invitación a trabajar y a tomar 
tesgüino está implícita y convencionalizada en el verbo rarámuri bajuré; el énfasis con 
negritas en la traducción es mío y pone de manifiesto la información agregada por 
Hilton que, aunque se encuentra en el verbo bajuré(ma), no tiene la connotación ad-
versativa sugerida.

11. Jaré rarámuri huicabé bajurésa nochara
 jaré  rarámuri  wikabé  bajuré-sa  nochara
 indef tarahumara mucho invitar-cond trabajar:nmLz

Algunos tarahumaras invitan a muchos a tomar tesgüino, pero los ponen a 
trabajar antes.

la tesgüinada, el evento donde se consume el tesgüino, es visto por los rarámuri como 
el pago a recibir por el trabajo que se presta y es una cuestión de obligación y reciproci-
dad con las personas de la ranchería o el pueblo; es una actividad que también se realiza 
como agradecimiento y para la convivencia familiar. señala Kennedy (1963: 264) que 
cuando un rarámuri invita a otra persona preguntándole “¿Quieres tomar un poco de 
tesgüino mañana?”, el que invita considera innecesario mencionar que hay trabajo de por 
medio, y en su lugar enfatiza la parte social de la tesgüinada.20 en su etnografía acerca 
del “complejo del tesgüno”, Kennedy (1963: 263) afirma que en inápuchi, la comunidad 
donde él realizó su etnografía, las personas aseguran que debe haber una buena razón 
para hacer tesgüino y entre las dos más comunes está el trabajo comunal o las ceremo-
nias de curación, siendo la primera mucho más frecuente. agrega el autor que “rara vez 
una persona hace tesgüino sin un motivo práctico o excusa” (263).21

19 agradezco a uno de los dictaminadores la aclaración de que el trabajo no necesariamente está implí-
cito siempre, dado que existen celebraciones en que también se puede invitar a tomar tesgüino, por ejemplo, 
en el moléma, que son los sahumerios con fines de bienvenida o despedida de este mundo, o en el nuté(m)
a, un acompañamiento comunal para despedir a las personas rarámuri que han fallecido.

20 uno de los dictaminadores señala que es más común escuchar la invitación de manera indirecta: “ve a 
mi casa a que te convide (tesgüino)”.

21 la traducción es mía: “Rarely does a man make tesguino with no practical motive or excuse”.
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con la contextualización anterior, los tres textos deben entenderse como parte del 
conocimiento rarámuri acerca de la reciprocidad y el trabajo comunal, que tienen como 
hilo conductor al tesgüino o batáli. sirvan también estas muestras de habla del rarámuri 
de norogachi para ampliar la documentación de la lengua y la posibilidad de determinar 
diferentes géneros de habla reconocibles entre los rarámuri.

���

texto 1. chu riká niwalíwa batáli22

1. Kuíra. 2. ne ko riwéi alberta, 3. ne ko mi ruyéma chun riká niwaá batáli. 4. Batáli ko 
niwalíwa… 5. sunú pakéa, 6. pe okúa bikía rawé riwéka bawéchi. 7. a’lí ko ku machi-
búba. 8. a’lí ko biléana nalí muchuwába kostalchi o biléana sikóchi ma(o). 9. e’népa bi 
a’yá 10. kíti bujá, kíti nalí awiméa. 11. a’líchi jónsa ko ra’laná utsába ma a’lá awíl(e)
achi. 12. a’lí ko ra’laná uchása pe bilé rawé ma batúpa. 13. Ma wasépa. 14. a’lí wasésa ko 
machibúba. 15. a’lí ko ma machibúsa ko sipéchipa. 16. a’lí ko ro’ába sikolíchi 17. kíti ro-
noméa. 18. Ronosá ko ma pe okúa, bikía rawé siméripa 19. kíti a’lá ’a niíma échi batáli. 
20. a’lí ko ya ’a sinéwi achépo basiáwi. 21. a’lí ko échi basiáwi achésa pólika manába 22. 
kíti a’lá rikútami niíma. 23. Ke rikútami keré ma siné rika’áchi ni. 24. sinémi a’lá ke a’lá 
simíro, sinémi cho ’yéna ’a.

���

texto 1. cómo se prepara el tesgüino

1. Buenos días. 2. Yo me llamo alberta, 3. (y) te voy a decir cómo hago el tesgüino. 4. el 
tesgüino se hace... 5. remojando el maíz, 6. dejándolo únicamente por dos o tres días en 
el agua. 7. luego lo sacamos. 8. luego los metemos en un costal o los dejamos en un 
rinconcito. 9. Hay que revisarlo con frecuencia 10. para que salgan (las raíces), para que 
germinen. 11. entonces se extiende (en una superficie plana) ya que está bien germinado 

22 los nombres que se presentan aquí para los textos son los que fueron proporcionados por la colabora-
dora. sin embargo, otros nombres pueden ser también posibles. uno de los dictaminadores sugiere utilizar el 
verbo especializado manaá ‘hacer_tesgüino’ en lugar de niwaá batáli ‘hacer tesgüino’, siendo la segunda 
expresión más utilizada por rarámuri jóvenes. el señalamiento es pertinente dado que el reemplazo de for-
mas léxicas por construcciones sintácticas es común en las lenguas del mundo. sin embargo, la documenta-
ción lingüística debe dejar registro de estas nuevas formas utilizadas por lo que el reemplazo de los nombres 
en el texto no es más necesario que esta nota explicativa.
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(el maíz). 12. luego de extenderlo solo un día, ya se puede moler. 13. Y hay que cocerlo. 
14. después de cocerlo, hay que sacarlo (de la olla). 15. Y después de sacarlo, hay que en-
friarlo. 16. después, hay que echarlo en las ollas 17. para que fermente (lit. para que 
hierva). 18. después de fermentar (hervir), se deja reposar por dos o tres días 19. para 
que esté bueno ese tesgüino. 20. Y desde un inicio, se debe añadir el triguillo (al tesgüi-
no). 21. después de echarle el triguillo, hay que dejarlo tapado 22. para que salga fuerte. 
23. a veces puede que no salga fuerte. 24. en ocasiones no sale bueno, y en ocasiones sí 
que sí (sale bueno).

���

texto 1. chu riká niwalíwa batáli � cómo se prepara el tesgüino

1. Kuíra.
 kuíra
 saludo

 Buenos días.

2. ne ko riwéi alberta,
 ne  ko  riwéi  alberta
 1Sg.S top llamarse alberta

 Yo me llamo Alberta,

3. ne ko mi ruyéma chun riká niwaá batáli.
 ne  ko=mi  ruy-é-ma  chu=ne  riká  niwa-á  batáli
 1Sg.S top=2Sg.nS decir-apL-irr cómo=1Sg.S como hacer-progr tesgüino

 (y) te voy a decir cómo hago el tesgüino.

4. Batáli ko niwalíwa…
 batáli  ko  niwa-líwa
 tesgüino top hacer-imprS

 El tesgüino se hace... 

5. sunú pakéa,
 sunú  paké-a
 maíz remojar-progr

 remojando el maíz,
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6. pe okúa bikía rawé riwéka bawéchi.
 pe  okúa  bikía  rawé  riwé-ka  bawéchi
 deL dos tres día dejar-reS haber.agua:Loc

 dejándolo únicamente por dos o tres días en el agua.

7. a’lí ko ku machibúba.
 a’lí  ko  ku  machi-bú-ba
 conJ top reg afuera-inch-exh

 Luego lo sacamos.

8. a’lí ko biléana nalí muchuwába kostalchi o biléana sikóchi ma(o).
 a’lí  ko  biléana  nalí  muchuwá-ba 
 conJ top lugar.indef inc poner.sentado-exh

 kostal-chi  o  biléana  sikóchi ma(o)
 costal-Loc o lugar.indef rincón dub

 Luego los metemos en un costal o los dejamos en un rinconcito.

9. e’népa bi a’yá23

 e’né-pa  a’yápi
 ver-exh uno.tras.otro

 Hay que revisarlo con frecuencia

10. kíti bujá, kíti nalí awiméa.
 kíti  bujá kíti  nalí  a’wi-méa
 cauS salir Sub.prp inc brotar-irr

 para que salgan (las raíces), para que germinen.

11. a’líchi jónsa ko ra’laná utsába ma a’lá awíl(e)achi.
 a’líchi jónsa  ko  ra’laná  uchá-ba ma  a’lá  a’wí-la-chi
 conJ:Loc fuente top extender poner.parado-exh ya bueno brotar-prop-nmLz:t

 Entonces se extiende (en una superficie plana) ya que está bien germinado (el maíz).

23 originalmente en la línea 1 aparece bi a’yá, que es una forma de metátesis de la palabra a’yápi ‘uno 
tras otro’. la partícula bi~pe comúnmente acompaña palabras para darles un uso delimitativo, e. g. pe ne 
atí ‘estoy aquí nomás’. también puede aparecer sufijada como un proceso de derivación de adverbios, e. g. 
biré-pi ‘solamente uno’. la metátesis en la enunciación bi a’yá da cuenta del estatus no ligado de bi~pe.
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12. a’lí ko ra’laná uchása pe bilé rawé ma batúpa.
 a’lí  ko  ra’laná  uchá-sa pe  bilé rawé  ma  batú-pa
 conJ top extender poner.parado-cond deL uno día ya moler-exh

 Luego de extenderlo solo un día, ya se puede moler.

13. Ma wasépa.
 ma  wasé-pa
 ya cocer-exh

 Y hay que cocerlo.

14. a’lí wasésa ko machibúba.
 a’lí  wasé-sa  ko  machi-bú-ba
 conJ cocer-cond top afuera-inch-exh

 Después de cocerlo, hay que sacarlo (de la olla).

15. a’lí ko ma machibúsa ko sipéchipa.
 a’lí  ko  ma  machi-bú-sa  ko  sipéchi-pa
 conJ top ya afuera-inch-cond top enfriar-exh

 Y después de sacarlo, hay que enfriarlo.

16. a’lí ko ro’ába sikolíchi
 a’lí  ko  ro’á-ba  sikolí-chi
 conJ top verter-exh olla-Loc

 Después, hay que echarlo en las ollas

17. kíti ronoméa.
 kíti  rono-méa
 Sub.prp hervir-irr

 para que fermente. (Lit. ‘para que hierva’)

18. Ronosá ko ma pe okúa, bikía rawé siméripa
 rono-sá  ko  ma  pe  okúa  bikía  rawé  siméri-pa
 hervir-cond top ya deL dos tres día pasar-exh

 Después de fermentar (hervir), se deja reposar por dos o tres días

19. kíti a’lá ’a niíma échi batáli.
 kíti  a’lá  ’a  nií-ma  échi  batáli 
 Sub.prp bueno afir aux.ex-irr dem tesgüino

 para que esté bueno ese tesgüino.
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20. a’lí ko ya ’a sinéwi achépo basiáwi.24

 a’lí  ko  ya  ’a  sinéwi  aché-po  basiáwi
 conJ top ya afir una.vez echar-exh triguillo

 Y desde un inicio, se debe añadir el triguillo (al tesgüino).

21. a’lí ko échi basiáwi achésa pólika manába 
 a’lí  ko  échi  basiáwi  aché-sa  póli-ka  maná-ba 
 conJ top det triguillo echar-cond tapar-reS poner.en.olla-exh

 Después de echarle el triguillo, hay que dejarlo tapado

22. kíti a’lá rikútami niíma.
 kíti  a’lá  rikúta-ami  nií-ma
 Sub.prp bueno emborrachar-nmLz aux.ex-irr

 para que salga fuerte.25

23. Ke rikútami keré ma siné rika’áchi ni.
 ke  rikúta-ami  keré  ma  siné_rika’áchi  ni
 neg emborrachar-nmLz cop:dub ya a.veces dem

 A veces puede que no salga fuerte.

24. sinémi a’lá ke a’lá simíro, sinémi cho ’yéna ’a.
 sinémi  a’lá  ke  a’lá  simí-ro  sinémi  cho  ’yéna_’a
 vez bueno neg bueno caminar-mov vez también afir.enf

 En ocasiones no sale bueno, y en ocasiones sí que sí (sale bueno).

���

texto 2. échi batáli ko je oliála ju

1. Échi batáli ko bla ti niwá sinémi, 2. japalí ti rutubúli awí, 3. japalí ti pachí ro’á, 4. 
mapalí ta wasachí nochá napawíka, 5. o japalí ti ma nayúsaru, chi’ná ma ti nalí 6. che 
táo rawéwali ruba batáli manaká. 7. Kíti ku sawibóa. 8. a’lí ko siné rika’áchi ko ma tekóo 
rula. 9. a’lí ko ti jarécho namúti nocháli oláo rula echi’ná wasachí nirúam to. 10. sinémi 

24 el proceso de fermentación del tesgüino requiere de un catalizador. Para esto, los rarámuri tradicio-
nalmente utilizan basiáwi (bromus porteri), también conocido en español como ‘triguillo’, el cual es una 
planta de la familia de las gramíneas que crece como espiga silvestre en la sierra. la escasez de esta planta 
en algunas regiones obliga a las poblaciones a recurrir a otros fermentadores, como la levadura comercial.

25 la traducción ‘salir fuerte’ se obtiene de lo que, en rarámuri, se dice ‘que sí sea emborrachador’ o ‘para 
que emborrache bien’.
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ko ti pe kanília ma bajíolaro. 11. a’lí ko bilé bamíbala ka’áchi ma. 12. sinémi ko ta nalí 
kanílio rúa ti bajíolába. 13. a’lí sinémi ko ta matachíni awía, 14. pariséo awía kuarési-
mo ko. 15. sinibísi bela ta a manaká olá tamó ralámuli ko échi batáli ruba 16. japalí ti 
omáwa ruba.

���

texto 2. para qué se hace el tesgüino (usos del tesgüino)

1. Realmente, el tesgüino lo hacemos en algunas ocasiones, 2. cuando bailamos/hace-
mos un yúmari, 3. cuando ofrecemos (el) maíz, 4. cuando trabajamos en las tierras todos 
juntos, 5. o cuando nos enfermamos, allí también este... 6. pedimos más días haciendo 
tesgüino. 7. Para curarnos de nuevo. 8. Y a veces levantamos cercos de piedra. 9. Y no-
sotros hacemos otros trabajos (que son de las tierras) de cultivo allí en las tierras. 10. a 
veces nosotros tomamos por el puro gusto. 11. también cuando alguien cumple años. 12. 
a veces, este... decimos que estamos felices, por eso tomamos (tesgüino). 13. Y otras veces 
cuando estamos bailando matachín, 14. y en semana santa cuando bailamos fariseos. 
15. todo el tiempo hacemos tesgüino nosotros los tarahumaras 16. cuando llevamos a 
cabo (una) celebración.

���

texto 2. échi batáli ko je oliála ju26 � para qué se hace el tesgüino  
(usos del tesgüino)

1. Échi batáli ko bla ti niwá sinémi,
 échi  batáli  ko  bilá=ta  niwá  sinémi
 det tesgüino top cer=1pL.S hacer vez

 Realmente, el tesgüino lo hacemos en algunas ocasiones,

2. japalí ti rutubúli awí,27

26 literal ‘el tesgüino es para esto’.
27 traducimos ‘hacer un yúmare’ para lo que en rarámuri se dice ‘bailar un yúmare/rutubúli’. la pala-

bra yúmare, usada mayormente en español, refiere a la misma celebración que el rutubúli. Puede tratarse 
de un préstamo del pima bajo hiumili ‘ceremonia del yúmare’ adaptado al español. no obstante, un dicta-
minador sugiere que la danza rutubúli suele hacerse de noche, mientras que yúmare ocurre de día, por lo 
que puede tratarse de dos danzas distintas. Respecto de los diferentes bailes, lumholtz (2006: [1904]: 189) 
precisa: “tengo conocimiento de seis diferentes clases de bailes, pero sólo describiré dos, el rutuburi y el yu-
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 jápi-a’lí=ta rutubúli  awí
 Sub-SmL=1pL.S yúmare bailar

 cuando bailamos/hacemos un yúmari,

3. japalí ti pachí ro’á,28

 jápi-a’lí=ta  pachí  ro’-á
 Sub-SmL=1pL.S maíz poner.acostado.pL-tr

 cuando ofrecemos (el) maíz,

4. mapalí ta wasachí nochá napawíka,
 mápu-a’lí=ta  wasachí  nochá  napawíka
 Sub-SmL=1pL.S milpa trabajar juntos

 cuando trabajamos en las tierras todos juntos,

5. o japalí ti ma nayúsaru, chi’ná ma ti nalí
 o  jápi-a’lí=ta  ma  nayú-sa-ru  chi’ná  ma=ta  nalí
 diS Sub-SmL=1pL.S ya enfermar-cond-pot allí ya=1pL.S foc

 o cuando nos enfermamos, allí también este...

6. che táo rawéwali ruba batáli manaká.
 che tá-o  rawéwa-li  ru ba  batáli  mana-ká
 otra_vez pedir-mod ser_día-pfv rep pdc tesgüino verter-reS

 pedimos más días haciendo tesgüino.

7. Kíti ku sawibóa.
 kíti  ku  sawi-bóa
 Sub.prp reg curarse-irr.pL

 Para curarnos de nuevo.

8. a’lí ko siné rika’áchi ko ma tekóo rula.
 a’lí  ko  siné_rika’áchi  ko  ma  tekóo  rula
 conJ top a_veces top ya hacer_cerco aSer

 Y a veces levantamos cercos de piedra.

mari, por ser los más importantes y casi los únicos usados en la parte central de la región. He visto los otros 
cuatro únicamente entre los tarahumares del sur”. señala el mismo autor que el rutuburi fue enseñado a los 
rarámuri por el pavo, mientras que el yumari fue enseñado por el venado (189).

28 la expresión pachí ro’á ‘poner elotes’ refiere a un ofrecimiento que se hace con el primer maíz de una 
cosecha. Éste se coloca en un altar en la milpa antes de consumir el maíz de esa cosecha. también es común 
que se refiera como wiróma pachíki ‘ofrecer el maíz’.
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9. a’lí ko ti jarécho namúti nocháli oláo rula echi’ná wasachí nirúam to.
 a’lí  ko=ta  jarécho  namúti  nocháli  olá-o  rula
 conJ top=1pL.S otro cosa trabajo hacer-mod aSer

 echi’ná  wasachí  nirú-ami  to
 allá tierra.de.cultivo:Loc haber-nmLz cer

 Y nosotros hacemos otros trabajos (que son de las tierras) de cultivo allí en las tierras.

10. sinémi ko ti pe kanília ma bajíolaro.
 sinémi  ko=ta  pe  kanília  ma  bají-o rula
 vez top=1pL.S deL estar.feliz ya tomar-mod aSer

 A veces nosotros tomamos por el puro gusto.

11. a’lí ko bilé bamíbala ka’áchi ma.
 a’lí  ko  bilé  bamíbala  ka’áchi  ma
 conJ top uno cumplir.años una.vez también

 También cuando alguien cumple años.

12. sinémi ko ta nalí kanílio rúa ti bajíolába.
 sinémi  ko=ta  nali  kaníli-o-rúa=ta  bají-o-la-ba
 vez top=1pL.S inc estar_feliz-dub-rep=1pL.S tomar-mod-rep-exh

 A veces, este... decimos que estamos felices, por eso tomamos (tesgüino).

13. a’lí sinémi ko ta matachíni awía,
 a’lí  sinémi  ko=ta  matachíni  awí-a
 conJ vez top=1pL.S danzante bailar-progr

 Y otras veces cuando estamos bailando matachín,

14. pariséo awía kuarésimo ko.
 pariséo  awí-a  kuarésimo  ko
 fariseo bailar-progr cuaresma  top

 y en Semana Santa cuando bailamos fariseos.

15. sinibísi bela ta a manaká olá tamó ralámuli ko échi batáli ruba
 sinibísi  belá=ta  ’a  mana-ká  olá  tamó  ralámuli ko
 siempre cer=1pL.S afir poner-reS hacer 1pL.S tarahumara top

 ko échi  batáli  ruba
 top det tesgüino aSer:ff

 Todo el tiempo hacemos tesgüino nosotros los tarahumaras
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16. japalí ti omáwa ruba.
 jápi-a’lí=ta  omáwa  ruba
 Sub-SmL=1pL.S celebrar aSer:ff

 cuando llevamos a cabo (una) celebración.

���

texto 3. échi bajuréa

1. Jípi ko ni mi anéma chu ti riká nalí bajía échi batáli. 2. ta ko simía manása batáliru 
bajurépia. 3. Píri ta nochába riká a’lí ko 4. napawíka ta anéma siné rika’áchi ru, 5. japa’lí 
ti bilé nochá niwába ru. 6. chaní ru ne napabúmisa ru péchi ni riwá nóchami. 7. Je aní ti 
ru. 8. o siné rika’áchi ko ti je aní ru 9. bajuréma ni simí wéni pe táa manáka. 10. Kíta na 
chu’íra nali nocháma wasachí. 11. Je ti aníru.

���

texto 3. la invitación al tesgüino

1. ahora les voy a explicar cómo tomamos el tesgüino. 2. después de hacer el tesgüino, 
vamos a invitar (al trabajo comunal). 3. a ver qué vamos a realizar, y luego... 4. “jun-
témonos” decimos en algunas ocasiones, 5. cuando vamos a realizar algún trabajo. 6. 
decimos voy a juntar a ver si encuentro gente que trabaje. 7. así decimos. 8. o a veces 
decimos... 9. voy a ir a invitar (a trabajar) porque hice poquito tesgüino. 10. Para que me 
ayuden a trabajar las tierras. 11. así decimos.

���

texto 3. échi bajuréa29 � la invitación al tesgüino

1. Jípi ko ni mi anéma chu ti riká nalí bajía échi batáli.
 jípi  ko=ne  mi  an-é-ma  chu=ta  riká 
 hoy top=1Sg.S 2Sg.nS hablar-apL-irr cómo=1pL.S man

29 también se podría decir Échi bajuréaliami ‘la invitación’. agradezco a un dictaminador anónimo por 
esta sugerencia. la traducción literal del título Echi bajuréa sería ‘invitando a él/ella’.
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 nalí  bají-a  échi  batáli
 foc tomar-progr det tesgüino

 Ahora te voy a explicar cómo tomamos el tesgüino.

2. ta ko simía manása batáliru bajurépia.
 ta=ko  simí-a  maná-sa  batáli ru  bajuré-pia
 1pL.S=top ir-progr hacer.tesgüino-cond tesgüino aSer invitar-prp

 Después de hacer el tesgüino, vamos a invitar (al trabajo comunal).

3. Píri ta nochába riká a’lí ko
 píri=ta  nochá-ba  riká  a’lí  ko
 qué=1pL.S trabajar-exh man conJ top

 A ver qué vamos a realizar, y luego...

4. napawíka ta anéma siné rika’áchi ru,
 napawíka=ta  ané-ma  siné_rika’áchi  ru
 juntos=1pL.S decir-irr a.veces aSer

 “juntémonos” decimos en algunas ocasiones,

5. japa’lí ti bilé nochá niwába ru.
 jápia’lí=ta  bilé  nochá  niwá-ba ru
 Sub:SmL=1pL.S uno trabajo hacer-exh aSer

 cuando vamos a realizar algún trabajo.

6. chaní ru ne napabúmisa ru péchi ni riwá nóchami.
 chaní ru=ne  napabú-mi-sa-ru  péchi=ne  riwá  nócha-ami
 decir aSer=1Sg.S juntar-irr-cond-rep neg.deL=1Sg.S ver trabajar-nmLz

 Decimos voy a juntar a ver si encuentro gente que trabaje.

7. Je aní ti ru.
 je_aní=ta  ru
 decirle=1pL.S aSer

 Así decimos.

8. o siné rika’áchi ko ti je aní ru
 o  siné_rika’áchi  ko=ta  je_aní  ru
 o a.veces top=1pL.S decirle aSer

 O a veces decimos...
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9. bajuréma ni simí wéni pe táa manáka.
 bajuré-ma=ne  simí  wé=ne  pe  táa  maná-k
 invitar-irr=1Sg.s ir int=1Sg.S deL chico hacer.tesgüino-reS

 voy a ir a invitar (a trabajar) porque hice poquito tesgüino.

10. Kíta na chu’íra nali nocháma wasachí.
 kíti=ne  chu’íra30  nali  nochá-ma  wasachí
 prop=1Sg.nS ayudar inc trabajar-irr milpa:Loc

 Para que me ayuden a trabajar las tierras.

11. Je ti aníru.
 je=ta  aní ru
 dem=1pL.S decir aSer

 Así decimos. (Lit. ‘Esto decimos’)

Abreviaturas

 1, 2, 3 persona gramatical

 advz adverbializador

 afir afirmación

 apL aplicativo

 aSer asertivo

 aSer.ff asertivo final de frase

 atr atributivo

 aux auxiliar

 aux.ex auxiliar existencial

 cer certeza

 com comitativo

 cond condicional

 conJ conjunción

 cop cópula

 def definido

30 agradezco el comentario de un dictaminador acerca del análisis de la forma verbal chu’íra ‘ayudar’. el 
verbo ‘ayudar’ es ku’íro, sin embargo, en el ejemplo aparece prepuesto el pronombre objeto chi ‘a mi’: chi-
ku’ír-a, en lo que sería una doble marcación del objeto mediante los pronombres ne chi ku’íra. consúltese 
villalpando (2019b: 48-51) para una descripción más detallada de la variación de los pronombres de primera 
persona en rarámuri. 

 deL delimitativo

 dem demostrativo

 dep dependiente

 det determinante

 diS disyunción

 diSt distal

 dub dubitativo

 enf enfático

 eSt estativo

 evi evidencial

 exh exhortativo

 foc foco

 hab habitual

 imprS impersonal

 inc incertidumbre

 inch incoativo

 indef indefinido

 inf inferencial

 int intensificador

 ipfv imperfectivo

 irr irrealis

 Loc locativo

 man manera

 mod modalidad

 mov movimiento

 narr narración

 neg negación

 neg.deL negación delimitativa
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 nmLz nominalizador

 nmLz:t nominalizador de 

tiempo

 nS no sujeto

 paS.1 pasado de primera 

persona

 paSv pasiva

 pdc part. delimitadora de 

constituyente

 pert pertensivo

 pfv perfectivo

 pL plural

 pot potencial

 pred predictivo

 progr progresivo

 prop propiedad

 prp propósito

 proS prospectivo

 prox próximo

 reg regresivo

 rep reportativo 

 reS resultativo

 SeQ secuencial

 Sg singular

 SmL simultáneo

 Sub subordinador

 Sub.prp subordinador de 

propósito

 top tópico

 tr transitivo

 vrbLz verbalizador

 x desconocido
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lucero meléndez guadarrama1

este volumen tiene como uno de sus objetivos centrales definir las características discur-
sivas, estructurales, temáticas y morfosintácticas del sapook, un género discursivo muy 
peculiar que los o’dam o tepehuanos del sur utilizan para narrar su cosmología frente a 
otro tipo de géneros discursivos de dicha lengua. los autores del volumen señalan que 
trabajos anteriores como el de ambriz y gurrola (2013: 15) llaman “sapook a cualquier 
tipo de relato, sea este mito, cuento, leyenda, anécdota u otro” y otros autores simple-
mente los clasifican como cuentos o historias, mitos, o bien, como relatos de historia 
oral. en palabras de eugenio Morales, habitante de Juktɨr, llamado santa María de oco-
tán en español, y hablante de o’dam, un sapook es: “lo que pasó antes, a eso le llaman 
sapook. lo que no se ve, a eso le llaman sapook; lo que pasó hace mucho, de lo que se 
habla, eso yo le llamo sapook. Hay muchos sapook que hablan de los dioses, de esos hay 
muchos” (Reyes et al., 2022: 15)

don eugenio señala que los relatos que son verificables no son sapook, por ejemplo, 
lo que es costumbre de hacerse, o hechos históricos más recientes como la Revolución 
mexicana. con base en las definiciones de narradores de sapook así como sus observa-
ciones gramaticales y discursivas, los autores (Reyes et al., 16) construyen una definición 
de estos como “narraciones acerca de las acciones de los antepasados y que describen la 
conformación del mundo o de diferentes mundos, incluyendo sus respectivos génesis y 
destrucciones”.

el libro se compone de cuatro capítulos y un apartado de conclusiones. en el primer 
capítulo, los autores realizan una introducción en la que definen diferencias y similitudes 
entre tres géneros narrativos, a saber, el mito, el cuento y el sapook, y enfatizan la necesi-

1 instituto de investigaciones antropológicas, unam | luceromelendez@iia.unam.mx
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dad de distinguirlos, pues si bien todos son “historias orales”, cada uno de estos tiene sus 
propias características estructurales, discursivas, funcionales, e incluso, particularidades 
gramaticales que los distinguen entre sí. igual que los mitos, el sapook es un género 
que no puede analizarse con la estructura de un cuento, pues la función social no es 
la misma y el contenido temático también posee diferencias significativas. en contraste 
con los mitos, el género conocido como sapook tiene particularidades gramaticales que 
lo diferencian y este hallazgo es una de las principales aportaciones del libro, pues en 
los textos del género sapook hay fórmulas de inicio y de cierre ausentes en los primeros, 
así como el uso reiterativo de una partícula reportativa sap. al mismo tiempo, ubican 
el género sapook frente a otros ocho géneros más que describen de manera concisa en 
esta misma sección (Reyes et al., 13-14), a saber: 1) Tu ñukia’, llamado por los pro-
pios o’dam en español “dar parte”; 2) Uañdhara’, traducido como oración o súplica; 3) 
Balorma’n, préstamo adaptado al o’dam que viene del español “dar valor”; 4) Cabildo; 
5) Gugu’xdhara’/ guguuxi’ñ o saludos; 6) Sermón; 7) Soiñchi’ (esponsales); y 8) can-
tos del xiotalh, tu kantar. si bien los autores no ahondan en la descripción de cada uno 
de estos géneros, realizan una breve descripción con el fin de observar las características 
generales frente al género sapook. 

en la introducción, los autores señalan que el género sapook es tan peculiar que ha 
servido como base para trabajos descriptivos gramaticales y morfosintácticos del o’dam 
partiendo de datos obtenidos en contextos naturales de habla, pero aclaran que los textos 
de este género no son contados en cualquier contexto social, sino en dos situaciones 
específicas, ya sea de noche junto al fuego en un contexto ceremonial donde los adultos 
interactúan de forma alternada narrando distintos textos del género sapook, o bien, en 
el contexto del seno familiar, donde los adultos cuentan a los niños las historias antes de 
dormir.

Para comprender el género en su conjunto se requiere entablar un diálogo profundo 
entre la lingüística y la antropología, labor que los autores realizan de manera exitosa, 
enfocándose primordialmente en un impecable análisis morfosintáctico que acerca al 
lector a las características discursivas y gramaticales que particularizan al sapook frente a 
los otros ocho géneros distintos citados líneas arriba. 

vale la pena destacar el papel de una de las autoras, elizabeth soto gurrola, pues 
gracias a la interlocución que mantuvo con otros hablantes de o’dam fue posible obtener 
un acercamiento más claro hacia este género, mismo que enriqueció de manera signifi-
cativa el análisis. al ser elizabeth hablante nativa de o’dam, entabló un diálogo con los 
consultantes exclusivamente en esta lengua evitando el uso del español como lengua de 
comunicación, lo que su vez evitó interferencias semánticas y permitió recuperar el senti-
do del sapook en palabras de sus narradores. 
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una de las características de los sapook es la presencia recurrente de la partícula sap, 
cuyo origen es el verbo sopkia ‘contar’, que “en su carácter de reportativo, alude a infor-
mación desconocida (Willet, 1991) o que no le consta al narrador” (p. 17). a decir de 
los autores, la partícula sak contrasta con sap en que la primera refiere a información 
conocida. 

otra característica notable del sapook es su carácter performativo, pues “los sapook 
son narraciones orales que se cuentan a una audiencia que también contribuye en la 
ejecución, es decir, donde el uso de la partícula sap cumple la función por parte del 
locutor(a), acerca de lo que no le consta que está narrando” (p. 17).

finalmente, en los textos sapook se abordan dos tipos de historias, a saber, las que 
tienen que ver con la cosmología de los o’dam y aquellas que son más una especie de 
anecdotario con historias más cercanas a la fábula o a los cuentos.

en el capítulo ii, los autores presentan la historia de vida de los narradores, algunos 
ya fallecidos y otros de avanzada edad, lo que hace suponer que son los adultos mayores 
quienes poseen este conocimiento y quienes son los encargados de la transmisión oral de 
los mismos hacia las nuevas generaciones. en esta sección, el lector encontrará la trans-
cripción de seis textos del género sapook escritos en formato de prosa e inmediatamente 
después hallará la traducción de cada una de estas narraciones. 

la estructura de las narraciones presentadas en esta sección se compone de dos partes. 
la primera es una introducción contextual de tipo antropológica de cada uno de las na-
rraciones y, en segundo lugar, el texto propiamente con anotaciones de orden performati-
vo —por ejemplo, en la página 51 los autores anotan “el narrador se dirige a su audien-
cia y le explica”—; dichas anotaciones son imprescindibles para comprender el sentido 
de la narración así como para evidenciar la interacción que se da entre el narrador y sus 
interlocutores en el momento de la misma. 

las historias elegidas y transcritas en el volumen son: “los dioses y la creación del 
mundo”, “los gigantes”, “el diluvio”, “la perrita negra”, “la boda del maíz”, “Chameet, 
el lugar de los muertos” y “la muerte de Chu’ulh”; los autores señalan que la lógica 
cronológica de las narraciones no corresponde a la judeocristiana, por lo que, tras varios 
intentos de establecer un orden de las narraciones en la línea del tiempo, proponen uno 
de presentación basado en criterios de la lógica o’dam que se desprende de las propias 
narraciones. 

en el capítulo iii, medular en el libro, el lector encontrará el análisis morfológico 
detallado junto con una traducción de las narraciones segmentadas en oraciones. el 
glosado de cada oración cuenta con cuatro líneas, la oración lineal, la segmentación 
morfológica, el glosado y, por último, la traducción basada en el glosado. esta sección es 
de particular interés para los estudiosos de la lengua o’dam pues el lector encontrará un 
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corpus lingüístico del cual puede derivar otros estudios gramaticales diversos o, simple-
mente, obtener datos morfológicos de distinta índole. además, es de relevancia para los 
yutoaztequistas en general debido a su utilidad en estudios diacrónicos y comparativos. 

en el capítulo iv, los autores presentan algunas reflexiones acerca del género sapook. 
Me parece de particular interés señalar que gramaticalmente este tipo de narrativa no 
es frecuente en lenguas de otras familias lingüísticas, lo que las convierte en un género 
muy particular en el escenario de las lenguas vernáculas nacionales. en esta sección con-
cluyen que el carácter performativo del sapook es fundamental para su ejecución y que 
cada narrador presenta diferentes habilidades para la ejecución, volviéndose dinámicas y 
evitando ser discursos repetitivos y monolíticos. señalan que hay algunas características 
discursivas que particularizan el sapook: 1) fórmulas de apertura; 2) fórmulas para el 
cierre; 3) uso de evidenciales; y 4) uso de elementos deícticos. 

las fórmulas de apertura incluyen expresiones que contienen verbos de habla sop-
kia ‘relatar’ o ka’ich ‘decir’ como ‘ah, les voy a relatar un sapook’ o ‘que dice’. tam-
bién se incluye como mecanismo de apertura el uso de los evidenciales dhu, sap y sak 
para “indicar que al narrador le consta que la historia se ha contado muchas veces” 
(p. 225). describen otra fórmula de apertura frecuente que se traduce como ‘que hace 
mucho tiempo’. Por último, también encuentran la partícula secuencial, préstamo del 
español ‘entonces’ que, a su vez, puede ser intercambiable por el evidencial sap más una 
partícula secuencial ba’, por lo que sap ba’ posee una función similar a ‘entonces’.

Por su parte, los cierres encontrados son fórmulas que se traducen como ‘de esta ma-
nera’, ‘así’, ‘solo eso’, ‘así es todo’. o bien, con una frase en español: “hasta ahí”. en estas 
reflexiones los autores señalan la relevancia del uso de los evidenciales y de los deícticos 
en estas narraciones, estos últimos, se insiste, por el carácter performativo de las narra-
ciones. 

el libro es de interés tanto para lingüistas como para antropólogos, porque aborda te-
mas que son de orden cosmológico, pero al mismo tiempo se insiste mucho en el análisis 
lingüístico para poder comprender las particularidades narrativas frente a otros géneros 
documentados entre los mismos o’dam. los autores enfatizan que “solo una vez que pu-
dimos contar con el glosado fuimos capaces de observar algunas características regulares 
que nos permitieron aproximarnos a dicho objetivo” (p. 19).

el libro también es de utilidad para lingüistas en formación pues en el capítulo iii el 
lector podrá constatar la presencia frecuente de la partícula sap, y podrá acceder a la glo-
sa gramatical que le permitirá comprender de manera más cercana a la lengua origen el 
sentido de la narración. de igual forma, el libro tiene utilidad en el campo de la docencia 
pues, a través de este tipo de análisis, los antropólogos pueden comprender de manera 
aplicada el valor del análisis lingüístico y mostrar a los estudiantes la relevancia del mis-
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mo antes que presentar inferencias culturales basadas exclusivamente en la observación 
participante, o incluso en el análisis cultural partiendo de traducciones. 

este tipo de estudios son particularmente valiosos para tender puentes entre disci-
plinas, pues los estudios gramaticales y antropológicos se ven nutridos mutuamente al 
comprender cada acto de habla en su contexto cultural, buscando comprender el sentido 
de producción en un contexto determinado. 

los autores establecieron un diálogo cooperativo y respetuoso con sus colaboradores, 
a través del uso del o’dam como canal de comunicación, lo que les permitió recuperar 
información valiosísima que, de haber usado el español, hubiera pasado inadvertida. el 
volumen en general pone de relieve el reconocimiento a las distintas artes verbales del 
o’dam en el escenario de la literatura y artes mundiales, recordando a los lectores que 
hay muchas formas de manifestar dichas artes y que vale la pena entrar siempre por la 
lengua original para comprender los detalles discursivos. 
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