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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.
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tlalocan revista de fuentes para el conocimiento de las culturas indígenas de méxico 
is a journal specializing in the documentation of sources and texts of oral tradition in 
native languages   of Mexico and Mesoamerica, as well as languages   of guatemala and 
the southwestern united states that are linguistically related. in addition, documents in 
spanish closely related to the indigenous communities that speak these languages   are 
published. as such, it is a one-of-a-kind journal, as the emphasis is on publishing the 
text itself. the two main thematic fields that have been consolidated in the journal are 
philological texts and modern oral texts.

in addition to having a diverse history and tradition, since it is a journal published 
physically since 1943, it is currently also published electronically.
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Un edicto en zapoteco para anunciar  
el juicio de residencia del alcalde mayor  

de Tehuantepec (1684)

A Zapotec Edict to Announce  
the Mayor of Tehuantepec’s  

Residency Judgement (1684)

marco antonio salgado pérez1

Resumen
en este trabajo se presenta la transcripción y traducción de un edicto en zapoteco del istmo de te-
huantepec elaborado en 1684, actualmente localizado en el archivo general de indias. este docu-
mento llama la atención al ser un caso de un texto que originalmente se escribió en castellano y 
posteriormente se tradujo al zapoteco, ya que la mayoría de los textos se escribieron originalmente en 
zapoteco y fueron traducidos después al castellano. además, este edicto viene acompañado de otras 
dos traducciones del original en castellano, las cuales presentan ciertas diferencias entre sí. es por 
ello que se les ha considerado como textos independientes por lo que se presenta una modificación a 
la lista de documentos coloniales zapotecos del istmo de tehuantepec. además, el proceso de generar 
y responder estos edictos muestra la complejidad lingüística de la región.

Palabras clave: zapoteco colonial, juicio de residencia, multilingüismo, istmo de tehuantepec

Summary
this article presents the transcription and translation of a Zapotec edict from the isthmus of tehuan-
tepec, which was written in 1684, and is now located at the archivo general de indias. this document 
seems important due to having been originally written in spanish, and then translated into Zapotec. 
also, this edict is accompanied by two additional translations from the original spanish edict, and 
there are certain differences between them. thus, since these documents are independent texts, the 
number of known documents in colonial Zapotec from the isthmus of tehuantepec has increased. 
furthermore, the process of creating and responding to the documents is a good example of the 
linguistic complexity of the region.

Keywords: colonial Zapotec, residency judgement, multilingualism, isthmus of tehuantepec

1 Revisión y análisis | doctorando en estudios Mesoamericanos, unam | m.a.salgado.perez@gmail.com
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El juicio de residencia de don Luis de Medina del Castillo 
y los edictos en zapoteco

en abril de 1684 se escribió un edicto en lengua castellana emitido por la audiencia 
Real de la ciudad de México, el cual era dirigido a diferentes comunidades del istmo 
de tehuantepec. este edicto correspondía al juicio de residencia de don luis Medina del 
castillo por el tiempo que ejerció el cargo de alcalde mayor en la villa de tehuantepec. 

esta clase de juicios era una herramienta de las autoridades reales para tener un con-
trol de las actividades ejercidas por sus funcionarios públicos. una vez que algún funcio-
nario dejaba el cargo, se emitía la orden del juicio por parte de las autoridades reales, 
donde se elegía un juez de residencia para su ejecución. estos jueces eran nombrados 
por el consejo Real y supremo de indias (Bolio y Bolio, 2017). Para ejecutar el juicio de 
residencia de don luis Medina del castillo fue nombrado el licenciado don antonio Zesati 
del castillo. 

una de las maneras en que se investigaban las formas en que se había desarrollado 
el funcionario durante su cargo era a partir de las quejas que pudieran emitir quienes 
se hubieran visto perjudicados con sus malas prácticas. Para ello se emitía un edicto 
real que invitaba a toda la población a ejercer su derecho como súbditos, expresando 
cualquier inconformidad que se tuviere contra el funcionario por el tiempo en que tuvo 
el cargo. 

la manera en que se informaba a la población sobre el periodo y las formas en que 
se desarrollaría el juicio era a partir de copias del edicto, las cuales serían leídas en voz 
alta en espacios públicos de los pueblos donde tuvo jurisdicción el funcionario. el mismo 
edicto en castellano para el juicio de residencia nos lo ejemplifica diciendo que “abien-
do precedido ttocar caxas y ottros Ynsttrum[en]tos a cuio ruido se juntto mucha jente asi 
espanoles como ynd[ios] siendo como medio dia poco menos seg[u]n parice por el sol se 
pregona el edictto de susa en alttos e ynttelejibles boces” (archivo general de indias [agi], 
escribanía, 228a, f. 9r).

otra parte del proceso procedía a hacer copias del edicto y pegarlas en lugar público 
para ser leídas por cualquier interesado. nuevamente el edicto de este juicio de residencia 
lo explica diciendo que “para que llegue a notticia de todos m[an]do se pregone en estta 
villa y demas caueçeras de su Jur[isdici]on y fijar en partte pu[bli]ca estte edictto” (ibid.) 
la dificultad estaba en que alrededor de la nueva españa la mayor parte de la población 
hablaba lengua indígena, de forma que para hacer inteligible el mensaje a su audiencia 
final, la audiencia mandaba traducir el edicto a la lengua que se hablase en la región (o 
por lo menos a la lengua indígena franca regional).



un edicto en zapoteco para anunciar el juicio de residencia del alcalde mayor de tehuantepec (1684) 13

vol. XXIX | núm. 1 | primavera-verano | 2024 | pp. 11-27 | Issn impreso 0185-0989 | e-Issn 2954-5242

esto se ejemplifica bien a partir de un edicto de un juicio de residencia para el co-
rregidor de la villa de antequera (hoy día la ciudad de oaxaca) donde manda que “se 
publiquen y fixen tambien las copias correspondientes trazuntadas por el ynterprete de 
este mi Juzgado en el Ydioma o lengua que ellos ablan, para que inteligenciados usen 
de sus d[e]r[ech]os como les combenga” (agi, escribanía, 329B, f. 40r).

en este ejemplo que corresponde a la villa de antequera y sus jurisdicciones, las pobla-
ciones eran zapoteco y mixteco hablantes, por lo que después del edicto en castellano se 
encuentran las traducciones del mismo a estas lenguas. en nuestro caso, don luis Medina 
de castillo había sido alcalde mayor de tehuantepec, que funcionaba como cabecera de 
la zona del istmo oaxaqueño, por lo que el edicto se había mandado traducir a lengua 
zapoteca, siendo nombrado como intérprete don gerónimo de Belasco, indio del pueblo 
de tlacolula. en este punto parece pertinente mencionar lo interesante de que el edicto 
se haya mandado traducir sólo a lengua zapoteca, considerando el multilingüismo de la 
región (mismo que prevalece hasta nuestros días). 

igual de interesante es que se haya elegido un traductor proveniente de tlacolula (y que 
seguramente era hablante del zapoteco de esa región) para un mensaje dirigido a hablan-
tes de zapoteco del istmo, pues hoy en día el zapoteco hablado en tlacolula y el zapoteco 
istmeño se consideran lenguas zapotecas distintas. al respecto tenemos varias teorías, pero 
la que parece más certera es que en el caso escrito de los edictos se trate de la escritura 
estandar del zapoteco colonial que plantea smith-stark (2010), y que en el caso de la trans-
misión oral se trate de dos dialectos de lo que entonces todavía podía considerarse como la 
misma lengua.2

el hecho es que el edicto fue traducido del castellano al zapoteco. sin embargo, llama 
la atención que el edicto no fuera traducido una, sino tres veces diferentes. esto lo suge-
rimos a partir de la traducción de los mismos, donde las correspondencias de los edictos 
difieren mucho entre sí.3 los edictos han sido numerados como edicto 1 (agi, escribanía, 
228a, f. 10r), edicto 2 (ibid., f. 18r-v) y edicto 3 (ibid., f. 19r-v), con base al orden de aco-
modo que tienen en el archivo general de indias, donde se localizan actualmente.

es de notar que dos de los documentos contienen firmas de las autoridades locales que 
parecen indicar que recibieron el edicto. el edicto 2 está firmado por poblaciones ubicadas 
alrededor de la laguna superior, mientras que el edicto 3 incluye la firma de poblaciones 
de la planicie costera y de la montaña. así mismo, se cuenta con las respuestas de algunas 

2  Para una exposición más detallada al respecto, remito a mi tesis de maestría (salgado Pérez, 2022).
3  estas diferencias pueden ser en las formas de traducción (por ejemplo, en un documento se deja el 

léxico en castellano, mientras que en otro se usa un neologismo), diferencias sintácticas, e incluso de conte-
nido (hay veces en que algún documento incluye información que los otros omiten).
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poblaciones al juicio, donde además responden algunos pueblos que no aparecen en los 
edictos 2 y 3.

mapa 1. Pueblos que reciben y responden a los edictos de 1684 
(creado con google Maps, datos del mapa 2024 © google).

aunque los pueblos pertenezcan a la misma región del istmo, tal como da cuenta 
la relación geográfica de tehuantepec de 1580 (torres de laguna, 1983 [1580]: 9), la 
diversidad lingüística era grande.4 si ubicamos a los pueblos del edicto por la lengua 
indígena que más se habla podremos ver que, aunque la gran mayoría sean pueblos 
zapotecos, alguna versión de los edictos fue recibida por poblaciones de habla huave, 
mixe e incluso zoque, lengua que no fue mencionada en la relación de tehuantepec. 
igual de interesante es pensar que las respuestas al edicto fueron emitidas en lengua 
náhuatl. esta fue la primera en ser reconocida por los españoles como lengua franca o 
general. en una carta al rey escrita por los frailes franciscanos, ellos explican que im-
parten la enseñanza en lengua náhuatl, y no en otra lengua, “porque es general en esta 
tierra” (dakin, 2010: 178). 

4  tan sólo en esta relación se mencionan seis lenguas distintas, y si consideramos la clasificación que 
hace el instituto nacional de lenguas indígenas en su Catálogo de las lenguas indígenas nacionales 
(2008), tendríamos lenguas provenientes de cinco familias lingüísticas diferentes, lo que las hace todavía 
más distintas entre sí.
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Los edictos en zapoteco dentro del corpus  
de textos coloniales en zapoteco del Istmo

es probable que la diversidad lingüística presente en el istmo de tehuantepec tuvo que 
ver en la producción de documentos alfabéticos de la región en lenguas francas. si recor-
damos la Relación geográfica de tehuantepec, el alcalde mayor de dicha villa nos dice 
que “la lengua que mas se habla, y que todos entienden en ella, es la çapoteca” (torres 
de laguna, 1983 [1580]: 9), con lo que entendemos que el zapoteco era la lengua fran-
ca de la región. sin embargo, podemos comprender que también muchos documentos 
podían ser realizados en o traducidos al náhuatl o al castellano, dependiendo de a qué 
instancia quisieran llegar. 

si un documento era enviado a la capital de la nueva españa, e inclusive a la penín-
sula española, generalmente se enviaba ya con una traducción al castellano. un ejemplo 
se da en un documento depositado en el archivo general de indias donde para tomar la 
declaración de testigos se hace uso de intérpretes tanto del náhuatl como del zapoteco, 
diciendo:

los dichos nonbres son yndios e para los entender y esamynar conviene aya ynterpretes que los 
entienden que le nonbrava e nonbro por ynterpetres de la lengua çapoteca mexicana y espa-
ñola… del qual les mando y encargo que ynterpreten verdad e declaren a los t[estig]os en 
la lengua çapoteca mexicana lo q[ue] les dixeren y ellos syn añadir ny mudar sustançia lo 
declaren en español sinçeramente como los naturales lo declararen (agi, escribanía de cámara 
160B, expediente 1 consultado en oudijk, 2019: 308).

Y tras tal declaración se incluyen los testimonios directamente en castellano, y no en 
lengua zapoteca. es decir, que los documentos alfabéticos en lengua zapoteca segura-
mente tendrían un carácter más regional. 

el pueblo de tehuantepec era la cabecera de la alcaldía Mayor del mismo nombre, y 
además era la sede eclesiástica más importante de la región. Por ello es de pensarse que 
el convento de santo domingo de tehuantepec sería el repositorio más probable dentro 
del istmo para localizar documentos zapotecos en escritura alfabética. lamentablemente, 
los archivos de dicho convento fueron incendiados por los juchitecos durante la Revo-
lución mexicana (oudijk, 2011: 113).5 también es de pensarse que en archivos de las 

5  Habrá que recordar que en los archivos eclesiásticos se han encontrado diversos documentos en len-
guas indígenas, y lo mismo podría esperarse del archivo de este convento. además de ello, en este caso no nos 
queda muy claro si el archivo administrativo de la alcaldía también estaba resguardado aquí o en el palacio 
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comunidades podría haber algunos ejemplos de este tipo de escritura, como sucede en el 
archivo de Bienes comunales de santo domingo Petapa donde se encuentra la llamada 
“Probanza de Petapa”, un conjunto de textos referentes a la fundación del pueblo y los 
límites territoriales del mismo (ibid., 114). sin embargo, no ha habido una búsqueda 
sistematizada en estos archivos. con ello, Michel oudijk limita la lista de documentos 
coloniales del istmo con escritura alfabética a los 10 documentos siguientes (lista pre-
sentada en 113):

 1. testamento de don Pablo Pimentel (1596)
 2. donación de tierra de don Pedro Pimentel (1596)
 3. donación de tierra de Miguel luis (1613)
 4. edicto en zapoteco (1684)
 5. edicto en zapoteco (1684)
 6. notas de recibo (1684)
 7. Probanza de santo domingo Petapa (1695)
 8. Petición de san vicente Juchitán (1707)
 9. Petición de 4 barrios (1707)
 10. Petición de los barrios de tehuantepec (1707)

como se dijo anteriormente, sólo la Probanza de Petapa se encuentra en un archivo 
local, mientras que todos los otros documentos se encuentran en el extranjero. los tres 
primeros documentos se encuentran en la Hispanic society of america en nueva York, 
y los seis restantes se localizan en el archivo general de indias de sevilla. el testamento y 
las donaciones fueron traducidos y publicados por Michel oudijk (2011), la “Probanza” 
fue publicada parcialmente y con la traducción de la época (oudijk, 2000: 248- 268) 
(no con una traducción actual), mientras que los documentos restantes no han sido 
trabajados. 

los documentos 4 y 5 que oudijk denominó “edicto en zapoteco (1684)” son los 
referentes al juicio de residencia de don luis Medina del castillo, alcalde de tehuantepec, 
y estos derivan de una traducción de un edicto en castellano. esta traducción deriva en 
tres (y no dos) edictos en zapoteco, que presentan diferencias entre sí. esto nos lleva a 
proponer a cada uno de estos edictos como un documento en zapoteco relativo al istmo, 

de gobierno, así como tampoco es claro si la quema de los archivos fue sólo en el convento o también en el 
palacio de gobierno.
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por lo que la lista original de estos documentos propuesta por oudijk6 se ampliaría a los 11 
documentos siguientes:

 1. testamento de don Pablo Pimentel (1596)
 2. donación de tierra de don Pablo7 Pimentel (1596)
 3. donación de tierra de Miguel luis (1613)
 4. edicto 1 en zapoteco de la Residencia al alcalde mayor de tehuantepec (1684)
 5. edicto 2 en zapoteco de la Residencia al alcalde mayor de tehuantepec (1684)
 6. edicto 3 en zapoteco de la Residencia al alcalde mayor de tehuantepec (1684)
 7. notas de recibo (1684)
 8. Probanza de santo domingo Petapa (1695)
 9. Petición de san vicente Juchitán (1707)
 10. Petición de 4 barrios (1707)
 11. Petición de los barrios de tehuantepec (1707)

aunque el corpus sea pequeño, es necesario poner énfasis en interpretar estos docu-
mentos que podrán dar luz sobre la lengua zapoteca en el istmo y sobre el pasado de los 
pueblos que la hablaron y que la escribieron. es por ello que a continuación presentamos 
una traducción y análisis morfológico de uno de estos tres edictos, esperando les sea útil 
a más investigadores e interesados en el entendimiento de la realidad colonial en el istmo 
de tehuantepec para el siglo xvii.

edicto 1 en zapoteco de la residencia  
al alcalde mayor de tehuantepec (1684)

debido a que este documento es producto de una traducción del castellano, en la quinta 
línea del análisis se coloca la equivalencia que tiene con éste mismo. sin embargo, como 
se podrá notar, estas equivalencias no son exactas y el edicto en zapoteco tiene recursos e 
información que no posee el original en castellano.

6  Presentada anteriormente.
7  también proponemos un ligero cambio en el nombre de este documento. el cambio de “Pedro” a “Pa-

blo” se debe a que el primer nombre no aparece en ninguna parte del documento, mientras que el segundo 
sí, siendo el mismo personaje que realiza el testamento (documento 1).
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1. gonaticha don antonio de sesate del castillo 
go-[e]na+ticha don antonio de sesate del castillo
agt8-hablar+palabra don antonio de sesate del castillo

 el.que.habla don antonio de sesate del castillo
el liz[encia]do d[o]n anttonio sesatti del castillo
El Licenciado Don Antonio Zesati del Castillo

2. xicocanea quehuij saaquita 
xi+co-[a]ca-nea quehuij saa+quita
poS+agt-hecho.ser-pie casa.real lugar+cañaveral
el.que.ayuda palacio México
abogado de la audiencia y chancilleria R[ea]l de la c[iuda]d de Mexico
abogado de la Audiencia de México,

3. lata narij nayapa ticha nalli xteni xcotaona 
lata na-rij na-yapa ticha na-lli x-teni x-co+tao=na
lugar eSt-estar eSt-cuidarse palabra eSt-recto poS-pert poS-agt+engrandecerse=1p

donde está está.cuidándose palabra verdadera de nuestra.excelencia
[sin equivalencia en castellano]
donde está y es cuidada la palabra verdadera de nuestra excelencia

4. rua cani mexico Jueçe ressidencia nigotede
rua-cani mexico Jueçe ressidencia ni g-o-tede
boca-solamente México Juez residencia reL pot-cauS-pasar
allá.en México Juez de.Residencia que hará.pasar
Jues de Ress[idenci]a por su mag[esta]d de la [residencia] que a de dar
allá en México, el Juez de la Residencia que se hará pasar

5. capp[ita]n don luys de medina castillo lao cayoo
cappitan don luys medina castillo lao cayoo
capitán don luis Medina castillo cara cinco
capitán  don luis Medina castillo en cinco
el cap[ita]n d[o]n luis de Medina castillo
al Capitán don Luis de Medina Castillo de los cinco 

8  aunque en realidad los prefijos (co- y, hue-) son nomalizadores (nom), para fines pragmáticos y para 
distinguirlos de otros nomalizadores (p. ej. quela) se utiliza la etiqueta agentivo (agt) para referirse a una 
partícula nomalizadora que crea un sustantivo pero en referencia a alguien que desarrolla una acción. la 
doctora Rosemary Beam de azcona en conjunto con el doctor Michel oudijk están preparando un texto al 
respecto. Habrá que esperar sus resultados para cambiar la forma de glosar esta partícula.
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6. yssa nigopanichiña alcade mayor
yssa ni go+[a]pa=ni chiña alcalde mayor
año reL comp+tener=3 trabajo alcalde mayor
años que tuvo cargo alcalde mayor
del ttiempo que fue alcalde m[ay]or
años que tuvo el cargo de alcalde mayor

7. tuarene huanea teniente xtenini
tua-rene hua-nea9 teniente x-teni=ni
boca-dem adv-con teniente poS-pert=3
aquí con teniente suyo
y cap[ita]n
aquí con su teniente

8. querra hunichiña rugonaya quirrto 
querra hu[e]-[o]ni+chiña r-ug-ona=ya quirr[a]=to
guerra agt-hacer+trabajo Hab-cauS-oír=1S todo=2p

guerra ministro informo todos.ustedes
a guerra destta Prov[inci]a sus tthenienttes Ministros y ofiziales ago sauer a ttodos
de guerra, a los ministros les informo a todos ustedes

9. lao huij queche cuequeche ni
laohuij queche cue queche ni
entre pueblo al.lado pueblo reL

centro.del pueblo junto.al pueblo que
los becinos y moradores 
dentro del pueblo, en las afueras del pueblo,10 los que

9  Parecería que hay un clítico =a que denota primera persona singular. sin embargo, esto no tendría 
sentido en el texto, por lo que este elemento no se ha glosado. lo mismo ocurre en ejemplos posteriores. 
otros ejemplos de este léxico con terminación =a que no hacen referencia a primera persona singular pue-
den verse en libro 1 de cofradías de san Bartolo coyotepec, f. 111v, líneas 35, 38 y 43. aún no se tiene una 
explicación a esta situación.

10  Refiriendo a la cabecera y sujetos.
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10. riuela niridela lao vill[roto:a]
ri-ue=la ni ri-[te]11de=la lao vill[roto:a]
Hab-volverse=y/o reL Hab-pasar=y/o cara  villa
vuelven.y que pasan.y en villa
entranttes y salienttes12 en estta villa
vuelven y pasan por esta villa

11. rene huanea cuee queche naquche sica renabea
rene hua-nea cuee queche  na+qu[e]che13 sica r-ena+bea
dem adv-con al.lado pueblo sementera+pueblo así Hab-decir+medida
esta con junto pueblo barrio como manda
y su Jur[isdicci]on como en birttud de 
y los sujetos y barrios, como manda

12. Real sedula xteni xcoquitao Rey
real sedula x-teni x-coqui+tao rey
real cédula poS-pert poS-señor+grande rey
Real cédula de su.señoría Rey
R[ea]l zedula de su mag[esta]d,
la Real Cédula de su señoría el Rey,

13. canachono B[e]J[oana] d[ios] huanea ticha bea 
c-ana-chono b[e]+J[oana] d[ios] hua-nea ticha+bea
pot-ver-preciada.cosa an14+señor.de.siervos dios adv-con palabra+medida

guardar señor dios con mandato
que dios g[uar]de, y nombram[ien]to
que guarde señor Dios, con el mandato

14. xi teni goquitao bireyes tuarene
xi-teni goqui+tao bireyes tua=rene
poS-pert señor+grande virreyes boca=dem

de señoría virrey aquí
del ex[elentisi]mo señor birrey destta 
de su señoría el virrey de aquí

11  se ha complementado con la información de los edictos 2 y 3, los cuales presentan el léxico “ritede”.
12  evidente calco de la frase en castellano.
13  en los edictos 2 y 3 aparece “na queche” y “naa queche”, respectivamente.
14 el prefijo be-/bi-/pi- tradicionalmente se ha glosado como “animado”; sin embargo parece que este 

prefijo es un nominalizador derivado de la forma completiva de algún verbo. el trabajo en proceso de Beam 
de azcona y oudijk tratará también este tema y seguramente de sus resultados cambiará la forma tradi-
cional de glosar estos prefijos.
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15. nueua españa napaya nayuya ninaca Ress[idenci]a,
nueua españa n-apa=ya na-yu[a]=ya ni n-aca Ress[idenci]a
nueva españa eSt-tener=1S eSt-encargado.ser=1S reL eSt-ser residencia
nueva españa tengo estoy.encargado que es Residencia
nue[v]a sp[añ]a me estta cometida d[ic]ha Ress[idenci]a 
la Nueva España tengo y estoy encargado de la Residencia.

16. tiuela tutij lalato sicanacato tibela ti 
tiuela tutijla lato sica n-aca=to tibela ti
cond si.alguno15 2p así eSt-ser=2p cond ?
si si.alguno ustedes como son si ?
Por ttantto si alguna persona o perssonas de qualesquier esttado
Si alguno de ustedes, como quiera que sean, si

17. huano xtij la quinavato xtijla quelaquija
hua-n[a]o x[i]tijla16, 17 qui-nava=to18 x[i]tijla quela+quija
adv-con algo pot-pedir=2p algo nom+injuria
juntamente algo solicitasen algo daño
calidad o condiz[i]on que sean ttubieren que pedir o demandar 
en conjunto solicitasen (reclamasen) algún daño

18. nahuijnila natipalanaa llidede ninaca 
na-huijni=la na-tipa=la naa-lli+dede ni n-aca
eSt-pequeño=y/o eSt-fuerte=y/o eSt-recto+enf reL eSt-ser
pequeño.o fuerte.o muy.cierto que es
cibil o criminalm[en]te
pequeño o serio, verdaderamente es

15  la forma de glosar la entrada tutijla aún es muy poco clara por lo que se ha optado dejar la 
traducción general que ofrece córdova (2012 [1578]: 379r) en su Vocabulario, pensando que esto no cambia 
la interpretación del documento. Por ello preferimos hacer una posible explicación de la glosa como nota 
al pie: tu-tij-la ¿quién?-este-3s.indefinido ‘si.alguno’. en el actual zapoteco del istmo, se tiene el pronombre 
personal laa para la tercera persona singular indefinida (es decir, que no se sabe si refiere a un ser humano, 
un animal o un objeto inanimado).

16  al igual que con la entrada tutijla, se optó por dejar la traducción de córdova y realizar la glosa como 
nota al pie: x[i]-tij-la ¿qué?-este-3s.indefinido ‘algo’.

17  no se entiende muy bien el uso de esta palabra repetida dos veces. 
18  aquí “solicitar” o “pedir” parecen poseer el sentido de “reclamar”. en la lengua actual no se utiliza así 

el verbo equivalente.
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19. capp[ita]n don luys de medina castillo
capitán don luis de Medina castillo
a el d[ic]ho c[a]p[ita]n luis de Medina castillo 
el Capitán don Luis de Medina Castillo

20. nica rutij cala theniemtes
ni ca rutij=ca=la tenientes
reL eSt.tener.oficio alguno=enf=alguno19 tenientes

que tiene.oficio alguno tenientes
o a qualquiera de sus tthen[ient]es 
que tiene el oficio, y alguno de sus tenientes

21. hunichiña yeni laoni laoya lani cayoona
hu[e]-[o]ni+chiña y-eni+lao=ni lao=ya lani cayoona
agt-hacer+trabajo pot-aparecer+cara=3 cara=1S vientre sesenta
ministro aparezca mi.cara dentro.de20 sesenta
o ministros Parescan antte mi perssonalm[en]te denttro de sesentta
o ministros. Aparezcan ante mí dentro de sesenta

22. govicha calaoti anarisoolao rigauaa 
govicha calaoti ana ri-soo+lao ri-gauaa21

sol desde.cuando ahora Hab-pararse+cara Hab-contado.ser
días desde ahora empieza cuenta
dias primeros sig[uien]tes 
días, que a partir de ahora empiezan a ser contados (la cuenta)

23. ninaca Ress[idenci]a anaaru xuninani rigauani
ni n-aca Ress[idenci]a anaa r-uxuni n-ani ri-gaua=ni
reL eSt-ser residencia ahora Hab-correr eSt-veloz Hab-contado.ser=3
que es Residencia ahora corren rápidamente son.contados
que es el ttermino de d[ic]ha Ress[idenci]a los quales corren y se quentan 
que es la Residencia, ahora corren rápidamente y son contados.

19  Pensamos que es la misma entrada que tutijla (nota al pie 10), sólo que presenta el enfático ca en 
medio de la palabra.

20  Parece otro calco de la frase en castellano.
21  Parece que da el sentido de un sustantivo más que de un verbo. sin embargo, por lo menos en la len-

gua contemporánea, haría falta una particula nomalizadora (p. ej. guenda rigaba).
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24. calao anachij sicarisolao naaqui yeniya
calao ana+chij sica ri-so+lao naa qui-yeni=ya
mientras.que ahora+día así Hab-pararse+cara 1S pot-oír22=1S

mientras.que hoy como empieza yo oiré
desde el dia de la f[ec]ha que les oyre 
Y mientras que así empieza hoy, yo oiré 

25. capaya qula Jostiçia ni quinauato naa
c-apa=ya qu[e]la+Jostiçia ni qui-naua=to naa
pot-guardar=1S nom+justicia reL pot-pedir=2p 1S

guardaré la.Justicia que pidan a.mí
y guardare Jus[tici]a
y guardaré la Justicia que me pidan,

26. gosouaya golauija yac[roto:a] quicheuito
g-o-soua=ya g-o-lauij=a yac[roto:a]=qui-cheui=to
pot-cauS-cumplido.ser=1S pot-cauS-obedecido.ser=1S neg=pot-espantarse=2p

haré.cumplir haré.obedecer no.teman
en lo que la ttubieren sin dejarlo de acer por ningun ttemor 
que haré que se cumpla y que se obedezca, sin que teman

27. ni quelacani calaoana ricaya quirra quela qui[roto:a]
ni quela-ca=ni calao ana ri-ca=ya quirra quela+qui[a]
reL nom-enf=3 mientras.que ahora Hab-despartir=1S todo nom+injuria
de aquello mientras.que ahora desparto todos daño
para lo qual desde luego les recibo a los demandantes querellantes y capittulantes
por aquello, a partir de ahora atiendo todos los daños (quejas)

28. natipa chela sechacue quelaquija lao quela coca[dañado:ne]a
na-tipa chela se-chacue quela+quija lao quela+co-[a]ca+[dañado:ne]a
eSt-fuerte y otro-otra.manera nom+injuria cara nom+comp-hacer+pie
fuerte y otros daños en favorecimiento
[sin equivalencia en el edicto castellano]
fuertes y otro tipo? de daños en favorecimiento del

22  en otros documentos se ha encontrado únicamente tieni sin tiaga ‘oreja’ con el sentido de escuchar.
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29. tich/ch23a bea xcoquitaona huanea lao nihuatede 
ticha+bea x-coqui+tao=na hua-nea lao ni hua-tede
palabra+medida poS-señor+grande=1p adv-con cara reL prf-pasar
mandato nuestra.señoría y en que ahora.pasa
debajo del amparo y R[ea]l prottecion de su mag[esta]d, en apercebim[ien]to que pasado 
d[ic]ho termino
mandato de nuestra señoría, y el que pasa

30. sica quessa xigaua roaquitij riloxa chicani
sica quessa xi-gaua roa-quitij ri-loxa chi-ca=ni
así cabal.así poS-contar ? Hab-terminar cuando-enf=324

así toda cuenta ? termina entonces
[sin equivalencias en castellano]
como toda su cuenta ? termina, entonces

31. yaca gosouatiga xtichalo nina/ca Ressidençia
yaca=go-soua+ti[a]ga x-ticha=lo25 ni n-aca Ressidençia
neg=comp-colgar+oreja poS-palabra=2p reL eSt-ser residencia
no.escucho su.palabra que es Residencia
no seran oyda por bia de Residencia
no escucho su palabra como Residencia,

32. sicari Rogonaya huanea gona quirato rinibeaya
sica-ri r-og-ona=ya hua-nea g-ona quira=to r-ini+bea=ya
así-dem Hab-cauS-oír=1S adv-con pot-oír todo=2p Hab-hablar+medida=1S

por.eso informo y escuchen todos.ustedes ordeno
y para que llegua a notticia de todos m[an]do 
y por ello informo y para que escuchen todos ustedes, ordeno

33. sauitichari lao billa huanea quisaana quehe
[ri]?26-saui ticha-ri lao billa hua-nea quisaa na+que[c]he
Hab-tirado.ser palabra-dem cara villa adv-con todo sementera+pueblo
se.tire esta.palabra en villa y todos barrios
se pregone en estta villa y demas caueçeras de su Jur[isdici]on 
se divulguen estas palabras en la Villa y en todos sus barrios

23  Hay reduplicación en el documento; probablemente es un error del escribano.
24  Michael galant (2015) lo glosa como when=emph=3.
25  en edicto 1 y 2 aparece con la terminación de =2s lo; sin embargo, por el sentido del texto se esperaría 

un clítico to de =2p. Por lo tanto, así se ha decidido analizarlo.
26  es raro encontrar el verbo sin un prefijo que denote el aspecto verbal. se completó de esta forma pues 

así se presenta en el edicto 3.
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34. sicani tichare quicani lao late puerta yolahuj
sica=ni ticha-re qu-ica=ni lao late puerta yo+lahuij
como=3 palabra-dem pot-pegarse=3 cara lugar puerta casa+en.medio
por.ello esta.palabra se.pegue en el.lugar puerta ayuntamiento
y fijar en partte pu[bli]ca estte edictto
y para ello estas palabras se peguen en la puerta del Ayuntamiento,

35. nina/ca ticha nihua gonaya quelani caloa anachi
ni n-aca ticha ni hua-g-ona=ya quela=ni ca-lao ana+chi
reL eSt-ser palabra reL prf?27-pot-oír=1s nom=3 mientras.que ahora+día
que es palabra que estaré.escuchado por.ende mientras.que hoy
que es f[ec]ho 
que son palabras que estaré oyendo, mientras hoy

36. tuareni lao uilla queche san Pedro lahuij quijsee cachij
tua-reni lao uilla queche san Pedro lahuij quijsee cachij
boca-dem cara villa pueblo san Pedro en.medio tehuantepec amarillo
aquí en villa pueblo san Pedro al.centro tehuantepec precioso
en la villa [9v] de teguantepeque en
aquí en la Villa de San Pedro, en el centro del precioso Tehuantepec,

37. gochinouij chona xichij beo abril tobi mil xupa cayua no/taabitapa
go-chino+uij+chona xi-chij beo abril tobi+mil+xupa+cayua+no+taa+bi+tapa
comp-quince+más+tres poS-día luna abril uno+mil+seis+ciento+y+ochenta+más+cuatro
18 día.del mes abril 1684
diez y ocho dias del mes de abril de mil seis[cient]os y ochenta y quatro años.
a 18 del mes de abril de 1684 

38. yssa 
yssa
año

años
años.
años.

39. lic[encia]do don antonio ressati del castillo, d[on] g[eroni]mo de B[elas]co  
 ynterprete
 Por su m[an]do Josepe esteban campos escriuano

27  no queda muy claro cómo es el uso del aspecto perfecto junto al potencial. al respecto, george aaron 
Broadwell (2021) no muestra ejemplos de prf-pot-verbo.
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Abreviaturas

 1S 1era persona singular

 2p 2da persona plural

 2S 2da persona singular

 3 3era persona singular

 adv adverbio (prefijo)

 agt agentivo

 an animado

 cauS causativo

 comp completivo

 cond condicional

 dem demostrativo

 der derivativo

 enf enfático

 eSt estativo

 Hab habitual

 neg negativo

 nom nominalizador

 pert pertenencia

 poS posesivo

 pot potencial

 prf perfecto

 reL relacional
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archivo general de indias [agi], escribanía, 329B, f. 40r
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Resumen
en este artículo presentamos un análisis histórico y lingüístico de una lista de topónimos en matla-
tzinca que forma parte de un manuscrito inédito realizado por el fraile diego Basalenque en el año 
de 1640. el documento consiste en un arte abreviado de la lengua matlatzinca, un arte en extenso y 
listas de palabras sobre varios rubros de gran interés, como la lista de topónimos mencionada. esta 
lista incluye términos en matlatzinca y purépecha, además de algunos en náhuatl, y su análisis brin-
da información histórica sobre los matlatzincas en el oriente de Michoacán, así como información 
lingüística y sociolingüística.
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Summary
in this article we present a historical and linguistic analysis of a list of place names in Matlatzinca, 
which make up a part of an unpublished manuscript written by the friar diego Basalenque in 1640. 
the document consists of an abbreviated art of the Matlatzinca language, a completed art, and word 
lists on different topics of great interest like a list of place names. the list includes terms in Ma-
tlatzinca and Purepecha, as well as some in nahuatl, and its analysis provides historical information 
about the Matlatzincas in eastern Michoacán, as well as linguistic and sociolinguistic information.
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1. Introducción

el objetivo de este trabajo es presentar el análisis histórico y lingüístico de un registro 
toponímico en matlatzinca con equivalencias en purépecha y en algunos casos en ná-
huatl, que forma parte de un manuscrito inédito realizado por el fraile agustino diego 
Basalenque en el año de 1640.3 este documento contiene un arte abreviado de la lengua 
matlatzinca, un arte completo4 y listas de palabras en tres rubros que resultan de gran 
interés: partes del cuerpo humano, enfermedades y defectos, términos de parentesco y to-
pónimos. es importante señalar que la obra de 1640 es diferente al arte y los vocabularios 
del mismo autor, publicados por leonardo Manrique y María elena Bribiesca en 1975, 
los cuales identificamos como del año de 1642.5 las listas de palabras del documento 
de 1640 no están incluidas en el arte y los vocabularios de 1642, por lo que no han sido 
publicadas, ni analizadas anteriormente.

2. Contexto histórico-social

el oriente de Michoacán en general y ciertas poblaciones en particular como charo, 
santiago undameo y Huetamo, esta última en la cuenca del río Balsas en la tierra ca-
liente de Michoacán, deben ser revalorados para su estudio por ser regiones multiétnicas 
y plurilingües desde tiempos muy antiguos en el México prehispánico, con presencia de 
pueblos de la familia otopame, particularmente matlatzinca, otomí y mazahua. ahora 
nos centraremos en los hablantes de la lengua matlatzinca asentados en esta región de 
Michoacán, desde la última parte del periodo clásico mesoamericano y que incremen-
taron su presencia en el valle de toluca, sur del actual estado de México y partes del 
norte de guerrero, después de la caída de teotihuacán hacia el 575 d. c. (sugiura, 1998; 
Manrique, 2000). estos pueblos de habla matlatzinca estuvieron en interacción directa 
histórica y lingüísticamente con muchos otros pueblos mesoamericanos situados en dos 
grandes cuencas hidrográficas, la del río lerma y la del Balsas. la interacción señalada 

3  diego Basalenque, 1640. Arte de la lengua matlaltzinga mui copioso y assi mismo una suma 
y arte abrebiado. Manuscrito (el original se encuentra en la biblioteca John carter Brown y se pue-
de consultar la reproducción digitalizada en el sitio internet archive: http://www.archive.org/stream/
artedelalenguama00basa#page/n3/mode/2up).

4  esta obra se llama simplemente Arte de la lengua...; sin embargo, en este artículo nos referimos a ella 
como arte completo o arte en extenso, para distinguirla claramente del Arte abreviado…

5  diego Basalenque, 1975 [1642a]. Arte y Vocabulario de la lengua matlatzinca vuelto a la castella-
na. diego Basalenque, 1975 [1642b]. Vocabulario de la lengua castellana vuelto a la matlatzinca. 
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se reflejaba desde luego en el campo de la lingüística con múltiples pueblos y lenguas 
distintas en contacto, incluyendo la lengua tarasca o purépecha, al menos desde los úl-
timos 50 a 70 años antes del arribo español a estas tierras. el ejemplo más evidente del 
contacto lingüístico es justo que el mismo Basalenque escribió no sólo los vocabularios 
y artes de la lengua matlatzinca, sino además un arte de la lengua tarasca y ni más ni 
menos la relación de topónimos en matlatzinca, purépecha y náhuatl realizada por este 
autor en 1640 en la población de charo, Michoacán, la cual abordamos en este trabajo.

tan sólo para contextualizar históricamente la presencia matlatzinca en el oriente y 
la tierra caliente de Michoacán, conviene recordar que, en torno a Zitácuaro, se ubica 
el sitio arqueológico de los alzati, caracterizado justamente como matlatzinca y cuya 
vigencia como centro ceremonial y bastión militar se sitúa entre el 700 y el 1250 d. c., 
en el epiclásico, precisamente la mayor época de expansión de este grupo hacia el valle 
de toluca (carrasco, 1986 [1950]; Quezada, 1996; sugiura, 1998; Herrejón, 2000; Peña, 
2002, 2009; Paredes, 2012: 189-200). Por otro lado, las fuentes históricas narran que, con 
motivo de las conquistas de la triple alianza del valle de México y la sujeción de los ma-
tlatzincas en torno a toluca, múltiples pueblos decidieron emigrar hacia Michoacán, hu-
yendo del maltrato y el excesivo cobro de tributos por los emisarios de la triple alianza. 
Por su parte el soberano tarasco tzitzipandaquare (1410-1480 aprox.) no sólo los aco-
gió y protegió a cambio de asignarles lugares de asentamiento y obligaciones guerreras 
y tributarias, sino además propició específicamente la inmigración de matlatzincas del 
valle de toluca y de Zinacantepec hacia Michoacán, invitándolos a que defendieran su 
territorio por la buena fama de guerreros que tenían y “llegando a la paga” (Basalenque, 
1963: 148). como dice Basalenque, les ofreció establecerse en charo, undameo, Jesús y 
santa María, todo ello hacia el último cuarto del siglo xv, justo cuando tienen lugar los 
mayores enfrentamientos bélicos entre mexicas y tarascos. 

la presencia matlatzinca en Michoacán persistió hasta el siglo xx básicamente en las 
poblaciones mencionadas y en Huetamo, donde existe aún hoy en día un barrio denomi-
nado “pirinda”, etnónimo usado para referir a los matlatzincas de Michoacán, aun cuan-
do ya no se habla la lengua. nicolás león (2012 [1886]) reporta unos 1 260 hablantes en 
charo, Jesús del Monte y san Miguel del Monte, mientras que Jacques soustelle en 1933 
da el testimonio de lo que podría ser el acta de defunción de esta lengua en charo; dice: 
“el último anciano que hablaba pirinda había muerto a una edad avanzada un año an-
tes de nuestra encuesta. sin embargo, dos ancianas indígenas pudieron darnos una breve 
lista de palabras en Pirinda” (1993 [1937]: 303). el otro dato interesante que proporcio-
na soustelle, a propósito de esta visita, aun cuado “con muchas reservas”, es que por un 
conflicto agrario en la misma población de charo, varias familias matlatzincas tuvieron 
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que salir y migraron a la población de Huetamo, en el barrio pirinda, en un lugar muy 
distinto en clima y altitud al de su procedencia; sin embargo, ambos sitios con población 
matlatzinca en la época prehispánica (véase soustelle, 1993 [1937]; garcía, 1969: 57-73; 
guillaumin, 2011: 145-148; Paredes, 2012).

3. Registros coloniales del matlatzinca en Michoacán

ahora bien, la producción historiográfica y en particular sobre la lengua matlatzinca en 
Michoacán no es menor, por lo cual es conveniente revalorarlas y emprender mayores 
investigaciones. a continuación, presentamos información sobre los documentos elabo-
rados en Michoacán en los que se registró la lengua matlatzinca, reportados en diferentes 
fuentes o localizados e incluso publicados. en primer lugar, destacamos la existencia de 
cierta obra actualmente perdida, de la que da cuenta Basalenque (1963). se trata de un 
libro redactado por un matlatzinca ya bautizado en los tempranos años de la conquista y 
colonización española del oriente de Michoacán. no hay más datos de esta obra, tan sólo 
sabemos que se escribió en matlatzinca por parte de alguien que aprendió a escribir en 
caracteres latinos “para que quedase en memoria” (1963: 148), que se refería a la época 
prehispánica y que fue la fuente en la que se basó Basalenque para escribir la breve 
parte de la historia de charo relativa a la llegada de los matlatzincas a esta región de 
Michoacán procedentes del valle de toluca, al trato con el cazonci para combatir a los 
tecos, su recompensa por su victoria y la forma de su establecimiento en torno a charo y 
otras poblaciones cercanas. al término de este pasaje, el propio Basalenque remata y se 
deslinda de esta fuente así: “prosigamos agora en la historia, según el estilo ordinario” 
(1963: 148-149). 

el siguiente documento que motiva nuestra atención es el llamado calendario matla-
tzinca, que si bien fue redactado en caracteres latinos en esta lengua entre 1640 y 1746, 
según los estudiosos recoge una tradición muy antigua, seguramente prehispánica, del 
registro del tiempo con base en una cuenta vigesimal, donde se señalan ya los meses, 
días, santorales, días de vigilia y algunas celebraciones litúrgicas según el calendario 
cristiano, de manera que hay una mezcla de características propias e introducidas por el 
cristianismo (soustelle, 1993 [1937]: 525-528; carrasco, 1986: 189-193, caso, 1967: 226-
240; Quezada, 1996: 67-68; Hernández, 2009: 64-80; Bartholomew, 2009a y b). según el 
último planteamiento de Bartholomew (2009a y b) este calendario pudo haberse escrito 
en charo, a juzgar por las grafías utilizadas por Basalenque (1975a y b) y otros elemen-
tos lingüísticos como ciertos cambios fonológicos.  
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Junto con el Calendario matlatzinca se encuentran dos oraciones en latín y ma-
tlatzinca, la señal de la cruz y el padre nuestro. estas oraciones no están fechadas, sin 
embargo, Bartholomew (2009a y b) considera que se realizaron a finales del siglo xvi o 
principios del xvii.

el otro gran momento de producción en torno a la lengua matlatzinca en Michoacán 
fue justo a fines de la década de 1630 y principios de la de 1640. los frailes encargados de 
la evangelización de los matlatzincas aquí fueron Miguel de guevara, francisco acosta, 
simón salguero y diego Basalenque, todos ellos agustinos pertenecientes a la provincia 
de san nicolás tolentino. actualmente no se conocen las obras de francisco acosta y 
simón salguero, en las que registraron la lengua matlatzinca;6 sólo las de Miguel de 
guevara y diego Basalenque. 

Miguel de guevara (1863 [1638]) elaboró el documento titulado Arte Doctrinal y 
modo general para aprender la lengua Matlatzinca en undameo, el cual se divide en 
el arte de las declinaciones de los nombres y la declaración y modo de mostrar el minis-
tro la doctrina cristiana. en la última parte se incluyen oraciones religiosas, la confesión 
y otros textos que, aunque son breves, son una muestra de construcciones sintácticas más 
grandes y complejas que las registradas en los vocabularios.7 en el documento se men-
ciona que guevara era “ministro predicador y operario evangélico en las tres lenguas que 
generalmente corren en esta Provincia de Michoacán: Mexicana, tarasca y Matlatzinge” 
(1863 [1638]: 198).

las dos obras de Basalenque (1640 y 1975 [1642] a, b) tienen artes con contenido 
muy similar, aunque los títulos difieren y los vocabularios son muy distintos. el título del 
documento de 1640 es Arte de la lengua matlaltzinga mui copioso y assi mismo una 
suma y arte abrebiado. Mientras que la obra de 1642 se intitula Arte y vocabulario de 
la lengua matlatzinga vuelto a la castellana y el Vocabulario de la lengua castellana 
vuelto a la matlatzinga. el documento de 1640 se encuentra en la biblioteca John car-
ter Brown,8 mientras que el de 1642 está en la biblioteca del Museo nacional de antropo-
logía e Historia.9 la obra de 1640 comienza con el arte abreviado, posteriormente inicia 

6 la obra de Pedro salguero que se encuentra localizada es sobre la vida de Basalenque, con fecha de 
1664, pero no contiene registros del matlatzinca, por lo que no se incluye en esta descripción. 

7  el original de esta obra se encuentra en la sociedad Mexicana de geografía y estadística, institución 
que lo publicó en el año de 1863. existe una copia hecha a mano en la biblioteca Bancroft en Berkeley, ca-
lifornia, y una más en la Biblioteca nacional de francia, a partir de la cual doris Bartholomew elaboró una 
síntesis e hizo un breve estudio que se publicó en el proyecto Amoxcalli (2009c).

8  Reproducción fotográfica en Internet Archive (https://archive.org/)
9  la obra de 1642 fue publicada por la Biblioteca enciclopédica del estado de México en sus volúmenes 

XXXiii y XXXiv, véase Basalenque 1975a y b. María elena Bribiesca realizó la paleografía de esa edición y tie-
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el arte completo y al final están las listas en castellano-matlatzinca de términos de paren-
tesco, partes del cuerpo, enfermedades y defectos, y la lista de topónimos del purépecha o 
náhuatl al matlatzinca que no están incluidas en ninguna otra obra de Basalenque, por 
lo que no están publicadas. es importante señalar que estos vocabularios aportan infor-
mación lingüística, cultural y también sobre el territorio. Por otro lado, la obra de 1642 
incluye el arte de la lengua similar al de 1640 y dos vocabularios muy extensos, uno del 
matlatzinca al castellano y el otro del castellano al matlatzinca. el vocabulario de la 
lengua matlatzinga vuelto a la castellana de la obra de 1642 destaca por ser el único 
con el orden matlatzinca-castellano y también por el análisis morfológico que propone 
el autor, el cual se puede observar en el arreglo de las entradas en matlatzinca. si bien 
no se trata de una propuesta explícita de análisis, ni es del todo sistemático, sí muestra 
una reflexión sobre la gramática del matlatzinca más allá de la que se presenta en el Arte 
de ambas obras. cabe mencionar que además de los documentos mencionados sobre 
la lengua matlatzinca, la obra de fray diego Basalenque es muy amplia en otros temas 
bíblicos, teológicos y de liturgia cristiana.10

además de los testimonios elaborados por religiosos, existen algunos documentos de 
la segunda mitad del siglo xvi y del siglo xvii referidos a charo, que incluyen testamentos, 
ventas y pleitos de tierras por límites con tarímbaro, en los que se muestran vestigios de 
las migraciones antiguas, como el uso del apellido chimal, y también incluyen nombres 
de algunos pueblos, lo cual está relacionado con la temática que aquí abordamos; sin 
embargo, los dejaremos para otro estudio. estos documentos se encuentran en el archivo 
general de la nación en el ramo de Hospital de Jesús, ya que la población de charo per-
teneció al Marquesado del valle (garcía, 1969; Reyes, 1982: 9-12; Quezada, 2000).

en suma, los documentos elaborados en Michoacán que están ubicados son el Ca-
lendario matlatzinca, el de guevara, las dos obras de Basalenque y los documentos no 
religiosos que se encuentran en el agn. además de éstos, están localizadas parte de las 
obras de los frailes andrés de castro (1557) y Hieronimo Baptista (1562), que se realiza-
ron en el actual estado de México, las cuales no describiremos aquí.11 todos estos testi-
monios tienen un gran valor en cuanto a que contribuyen al conocimiento de la lengua 
matlatzinca en la época colonial, ya sea por tratarse de textos monolingües, por ser muy 
extensos o por las estrategias utilizadas para registrar la lengua, entre otras cosas. así 

ne un estudio preliminar de leonardo Manrique. existe otro original del documento de 1642 en la Biblioteca 
newberry en chicago, illinois.

10  véase Beristain de souza (1980 [1816]) y Rubial (2012).
11 véase Pascacio (2021) para un panorama mayor sobre los documentos coloniales del matlatzinca 

conocidos hasta la fecha, tanto del estado de México como de Michoacán. 
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mismo, aportan información sobre la historia de los hablantes de matlatzinca y su con-
texto social y cultural, tanto en el estado de México como en Michoacán, ambas zonas 
plurilingües y multiculturales. Respecto a los documentos de Michoacán podemos men-
cionar algunos aspectos relevantes como: 1) la posibilidad de que el Calendario abone a 
la comprensión del registro del tiempo en la época prehispánica; 2) la información lin-
güística e histórica que puede brindar el análisis de los vocabularios de partes del cuerpo, 
enfermedades y defectos, términos de parentesco y topónimos, del registro de Basalenque 
de 1640; 3) el análisis morfológico que se puede observar en el vocabulario matlatzinca-
castellano de Basalenque de 1642; y finalmente, 4) la información lingüística e histórica 
que pueden aportar los documentos civiles.

4. La obra de Basalenque 1640

como ya hemos señalado, la obra de 1640 está dividida en varias partes. en la primera 
foja del documento aparece la siguiente nota como portada general: Arte de la lengua 
matlatzinga. mui copioso y assi mismo una suma y arte abrebiado compuesto todo 
por el padre maestro fray Diego Basalenque, de la orden de nuestro padre S. Agustin 
de la prouincia de Michoacan. Año de nuestro señor. 1.6.4.0. en la segunda foja inicia 
el Arte abreuiado con una pequeña nota en la que el mismo fraile le llama así y explica 
que lo elaboró para facilitar que los ministros aprendieran la lengua. el arte abreviado 
abarca solamente 12 fojas de todo el documento. Posteriormente inicia el arte completo 
con una nota que refiere al Arte... este último abarca con todas sus secciones, de la foja 
14 a la 115. después del arte completo se encuentran las listas de palabras que van de la 
foja 116 a la 126. en las fojas 127 y 128 aparece una pequeña sección titulada “suple-
mentos al arte”. en la última foja, la 129, aparecen, con una mano muy distinta al resto 
del documento, el credo y el padre nuestro, con una nota final, las cuales probablemente 
se agregaron en una época posterior.

en la obra de 1640, tanto el arte abreviado como el arte completo, tienen anotada 
la fecha de 1640. asumimos que Basalenque hizo primero el completo, pero no se pue-
de determinar con cuanta diferencia de tiempo. los vocabularios de partes del cuerpo, 
enfermedades y defectos, términos de parentesco y toponimia seguramente se hicieron 
en esta misma etapa, ya que están en el mismo documento; sin embargo, no sabemos 
si fue un trabajo a la par o no. es posible que Basalenque haya elaborado los dos voca-
bularios matlatzinca-castellano y castellano-matlatzinca en una etapa posterior, ya que 
tienen anotada la fecha de 1642. estos vocabularios se integraron en una sola obra con 
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otro ejemplar del arte completo. Hasta la fecha no se han hecho comparaciones a detalle 
para identificar si hay diferencias entre el arte completo que forma parte de la obra de 
1640 y el que está integrado con los vocabularios de 1642, pero aparentemente tienen el 
mismo contenido. las listas de partes del cuerpo, enfermedades y defectos, términos de 
parentesco y toponimia de 1640, no se incluyeron en la obra integrada de 1642, al menos 
no completas ni organizadas por temas.

5. Análisis histórico y lingüístico de los topónimos

el vocabulario de topónimos está conformado por 91 entradas en su mayoría en pu-
répecha y algunas en náhuatl; de estas, el topónimo correspondiente en matlatzinca 
aparece en 57 casos. la mayoría de los topónimos registrados por Basalenque nombran 
lugares ubicados en el antiguo obispado de Michoacán, los cuales suman 80; éstos los 
hemos ubicado en la tabla 1 según el área geográfica de dicho estado groso modo, de 
la siguiente manera: centro (7), lagos (9), norte (16), occidente (7), oriente (19), 
sierra (15), tierra caliente (3) y (6) no localizados. desde luego los que más nos in-
teresan son los que se sitúan en el oriente de Michoacán por ser zona de influencia de 
los ma  tlatzincas como ya se ha dicho. además, se presentan en la relación toponímica 
otros lugares fuera de Michoacán como: atotonilco, México, ocotlán, Poncitlán, Que-
rétaro, tepeaca, tlaxcala y toluca. en la primera columna de la tabla 1 aparecen los 
topónimos en purépecha o náhuatl, en la segunda en matlatzinca y en la tercera está 
la ubicación y se indica si se hablaban otras lenguas distintas al purépecha. en la ta-
bla presentamos la forma tal como se registró entre corchetes angulares. es importante 
aclarar que por ahora no es posible incluir la interpretación fonética, ya que todavía no 
contamos con el análisis de los grafemas y de las convenciones utilizadas en los docu-
mentos de fray diego Basalenque para registrar el matlatzinca colonial. el significado 
que proponemos para cada topónimo se representa entre comillas; cuando no hay in-
formación sobre el mismo o tenemos dudas agregamos un signo de interrogación entre 
paréntesis y, cuando la hay, proporcionamos información que podría estar relacionada 
señalando la fuente en la que la encontramos. Para los topónimos purépechas presenta-
mos el nombre como se conoce y escribe actualmente.
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tabLa 1. tranScripción paLeográfica de La LiSta de topónimoS

Purépecha, náhuatl Matlatzinca
ubicación 
y lenguas12

<tiripitio> tiripetio, el oro ‘lugar de oro’ <py camuu>13 ‘lugar de oro’, ‘lugar 
amarillo’

centro  

<acuitzeo> acuiseo ‘lugar de serpientes’ <py chimi> ‘lugar de serpientes’ centro

<axaso> Xaso (?) centro

<capula> capula ‘lugar de capulines’ <py tzehui> ‘lugar de capulines’ centro 

<Huiramba> Huiramba

<viramu> ‘un género de piedra’ (gL)

<py tetzanri> / <tetzanto> (?)

<tetza> ‘la punta’, ‘lo alto de’, 
<nto> ‘piedra’, <thetz> ‘lo alto 
de...’ (bS)

centro 

<teremendo> ‘lugar podrido’ <py xuya> ‘lugar de azufres’, ‘lugar 
podrido’

centro 

<tiristaran> (?) centro 

<axuno> axunio ‘lugar de venados’ <py tzacapahari> ‘lugar de  
venados’

lagos 

<cucupao> cocupao? lagos

<Herongaríquaricaro> 
erongarícuaro ‘sitio alto de frente y vista  
bella’, ‘mirador’, ‘lugar de acecho’, ‘lugar 
puesto en atalaya’, ‘lugar de vigilancia’

<py thethebí> ‘mirador al frente’ (?)

<the> ‘frente’, <thebí> ‘espiar’ (bS) 

lagos

<Huiramonguaro> uiramangaro (?) lagos 

<Pazquaro> Pascuaro ‘despensa’ (?)

<patzaquareni> ‘guardarse’
<phasquaro> ‘lugar donde se tiñe  
de negro’ (Lg)

<py quehti> ‘lugar donde se tiñe’ lagos

<Quanaxu> cuanaju ‘lugar de ranas’ <py che> ‘lugar de ranas’ lagos 

12 las referencias como ‘sierra’, ‘norte’, ‘sur’, etc., indican regiones dentro del estado de Michoacán; cuan-
do se trata de lugares fuera de Michoacán, indicamos el estado específico. 

13 bS es la abreviatura de Basalenque (1975a y b [1642]), para indicar las formas correspondientes que 
se encuentran en sus vocabularios. cS es la abreviatura del vocabulario de castro (1557) publicado en lastra, 
Pascacio y valiñas (2017). eH es la abreviatura del “vocabulario de escalante y Hernández circa 1973”, pu-
blicado en lastra, Pascacio y valiñas (2017). dg es la abreviatura de Diccionario Grande, gL: gilberti (1997 
[1559]), mL: Molina (1970 [1555-1571]), Lg: lagunas (1983 [1574]).
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Purépecha, náhuatl Matlatzinca
ubicación  
y lenguas

<tzintzontza> tzintzuntzan ‘lugar  
de colibríes’

<py dithihui> ‘lugar de cañas’ (?)

<ri> (?)
<pythihui> ‘cañaveral’ (bS)

lagos 
(náhuatl, 
purépecha)

<tzirahuen> Zirauen ‘lugar de humo’ <py bipi> ‘lugar de humo’ lagos

<tzírondaro> Ziróndaro ‘cienega’ <py tunthahui> ‘lugar de agua’ (?)
<tu> (?)
<thahui> ‘agua’ (bS)

lagos 

<chamaquero> chamacuero ‘lugar donde 
cayó el cercado’

norte

<chocandiro> (?) norte 

<cuínhuíripu> conguripo ‘sitio donde 
habitan pájaros’

<py tetehcri> / <py tetehcgti>(?)
<thehethi> ‘nido’, ‘concierto de los 
huevos desconcertados’ (bS)

norte

<cuíseo> cuíseo

cuisécuaro ‘lugar de tinajas’, ‘lugar en forma 
de tinaja’

<py nintzinthahui> ‘lugar de tinajas 
de agua’

norte 

<cupandaro> cupándaro, copándaro ‘lugar 
de aguacates’

<py tzítzoni> ‘lugar de aguacates’ norte 
(matlatzinca)

<Huanaxacaru> guanajuato (?) norte

<Huandaquarco> Huandacareo ‘lugar de 
discursos’, ‘lugar de juicios’

<py temuti> / <py temueti>
‘lugar donde se hablan mutuamente’

norte 

<Huaniqueo> Huaniqueo ‘lugar donde 
tuestan maíz’

<py tuhumi> ‘lugar de maíz’ norte 

<Puruandiro> Puriendiro ‘donde hierve el 
agua’, ‘en el lugar de la calabacita’

<py bupue> ‘lugar caluroso’ (?)

<bupahui> ‘echo calor de mi’, 
<imbupahuí> ‘calor generalmente’, 
<imbuhahuí> ‘caluroso’ (bS)

norte 

<tarimbaro> tarimuru’ ‘lugar de sauces’ <py xínomi> ‘lugar de sauces’ norte 

<tlatzatzalca> tlazazalca ‘lugar de tierra 
pegajosa’

norte 

<tzalaya> celaya (?) norte

<tzílao> silao (?) norte

<tzíritzequaro> tziritzicuaro (?) <py ntehegti> (?) norte

<yrapuato> irapuato (?) norte
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Purépecha, náhuatl Matlatzinca
ubicación  
y lenguas

<yuríríapundaro> Yuririapundaro ‘lugar de 
la laguna de sangre’

<py nchía nthahui> ‘laguna de 
sangre’

norte 

<Híztlan> Histlán, ixtlán
‘lugar de sal’

<pyn tuxi> ‘lugar de sal’ occidente

<tangantzequaro> (?)

<tangatzeni> ‘hincar o fijar en el suelo 
cualquier estaca’ (Lg)

<py tzohui> (?)

<ni tzohui> ‘la loza y piedra para 
cazar aves’, <í ni tzohuí> ‘anzuelo 
para cazar’ (bS)

occidente 

<tatazquaro> tacascuaro (?) occidente

<tinhuíndin> tinguindin, tingüindin (?) occidente 

<tzícuicho> tzicuicho (?) occidente

<tzirustu> Zirosto (?) occidente 

<Xacona> Jacona (?) occidente 

<acambaro> acámbaro ‘lugar de magueyes’ <py xumí> ‘lugar de magueyes’
<in xumi> ‘el maguey, planta de la 
tierra’ (bS)

oriente 
(mazahua, 
purépecha y 
otomí)

<andaparapeo> indaparapeo, andaparapeo 
‘lugar de juego’

<py ntihitzoni> (?)
<ntihi> ‘juego’ (bS)
<tzoni> (?)

oriente 

<atapa> atapacha ‘los de atapan’, ‘los que 
traen rodela, broquel o adarga’

oriente 

<emenguaro> emenguaro ‘lugar donde se 
da pronto el maíz’, ‘sementera de riego’

<py xíthuhui> ‘lugar de maíz’ oriente

<Huapamacataro> Huapamacataro (?) <py hihígtu> (?)
<hig> ‘lugar’ (bS)

oriente

<Huatzindeo> Huatzindeo (?) oriente

<Huayangareo> guayangareo ‘loma con 
hundimiento en la ladera’ 

<py tziyehuí> ‘lugar de la peña 
alta’14

oriente 
(matlatzinca)

<Huripitio> uripitio (?)
<huritzeni> ‘calentar al sol’ (gL)

<py pathahui> ‘lugar del agua 
caliente’

oriente

14 el cronista Matías de escobar (2008 [1924]) dice que en pirinda se dice Pantziyegui que quiere decir 
‘rinconada’. Haciendo un análisis de este lugar (es decir, el lugar del asentamiento indígena prehispánico), 
ambos significados se corresponden: ‘rinconada’ porque es un rincón del valle y también ‘hundimiento con 
ladera’, ya que en ese lugar hay una ladera de una loma donde estaba situado el asentamiento indígena.
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Purépecha, náhuatl Matlatzinca
ubicación  
y lenguas

<Maruatio> Maróatio ‘lugar de la cosa 
preciosa’

<py ntunibi> ‘lugar de la piedra 
preciosa’

oriente 
(mazahua y 
otomí)

<Patambaro> Patambaro ‘lugar de  
espadañas’
patamu ‘carrizo’ 

<py thihui> ‘el carrizal’ oriente 
(matlatzinca)
en la época 
colonial 
siempre 
fue sujeto a 
charo

<Pío> Piyo ‘nombre del acompañante del 
intérprete’

oriente  

<Querendaro> Queréndaro ‘lugar de 
peñascos’

<py beyehui> ‘lugar de la peña’ oriente 

<tarimoro> tarimoro ‘lugar de los sauces’ <py inxinomi> ‘lugar de los sauces’ oriente 

<taximaroa> taximaroa ‘lugar de linderos’ <py buchaxi> (?) oriente (ma-
tlatzinca, ma-
zahua, otomí, 
náhuatl)

<tzinapequaro> Zinapécuaro ‘lugar de 
obsidiana’

<py nuchobi> ‘lugar de puntas de 
obsidiana’

oriente 
(matlatzinca 
y purépecha)  

<tzitaquaro> Zitácuaro ‘lugar de sogas o 
cordeles’

<py- teruchu> (?)

<in theruhu> ‘camino ancho’ (bS)

oriente 
(purépecha, 
matlatzinca, 
mazahua) 

<tzitzio> tzitziquio ‘lugar de flores’ <py nteni> ‘lugar de flores’ oriente 
(ma tlatzinca)
sujeto a 
charo en la 
colonia

<undameo> undameo (?) <py mihiti> (?) oriente 
(ma tlatzinca)

<uquareo> ucareo ‘lugar de uquares’ 
(uquar ‘valeriana tolucana’)
Puede también derivarse de <hucareni> 
‘fructificar los árboles’

<y buhami> (?) oriente 
(mazahua)

<vocaneo> vocaneo (?) <py tabetzata> (?), <tabe> (?)
<in tzata> ‘bestia tragadora’ (bS)

oriente 
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Purépecha, náhuatl Matlatzinca
ubicación  
y lenguas

<arantza> aranza, aranzan ‘saber, entender’ <py tahantza> (?)
Posible préstamo del purépecha al 
matlatzinca por las semejanzas en 
la forma

sierra 

<capaquaro> capácuaro ‘lugar de encuen-
tro, donde se junta o una cosa se dobla’

sierra 

<charapan> charapan (?) sierra 

<cheran> cherán (?) sierra 

<Hu cumícho> ocumicho (?) sierra 

<Huruapa> uuruapan (?) sierra 

<nahuatze> nahuatzen (?) sierra 

<Pama coran> Pomacoran (?) sierra 

<Pamataquaro> Pamatacuaro (?) sierra 

<Paranguricutiro> Parangaricutiro (?) sierra 

<Patamba> Patamban (?)
<patamu> ‘carrizo’

sierra 

<Piriban> Peribán ‘lugar de enredo’, ‘lugar 
donde hilan’, ‘lugar enredado’

<py tehumi> ‘lugar donde hilan’, 
‘lugar de mecates’
<in thuímí> ‘el hilo para coser’, <ni 
n thuímí> ‘cordel, mecate’ (bS) 

sierra 

<sabina> ‘lugar de remolinos’ <pi chimanupi> ‘en el remolino’ sierra 

<tingambatu> tingambato (?) sierra  

<tzacan> Zacan ‘lugar pedregoso’ <py ntení> ‘lugar de flores’ sierra

<Hurecho> urecho (?) tierra 
caliente  

<tacambaro> tacámbaro ‘palmar’ <py tehemi> ‘lugar de magueyes’
<in thehemí> ‘el mezcal donde sale 
la miel’ (bS)15

tierra 
caliente  

<tlapalcatepec> tapalcatepec, tepalcatepec 
‘cerro de los tepalcates’

<py xinohui> ‘lugar de tepalcates’ tierra 
caliente 

15 comparando los topónimos <py xumi> y <py tehemí> para acámbaro y tacámbaro, respectivamente, 
llama la atención que para ambos se pude proponer la misma equivalencia ‘lugar de magueyes’, a pesar de 
ser dos formas distintas. esto se debe a que en Basalenque (1975 [1642]) aparece la forma <xumí> con la 
equivalencia ‘el maguey, planta de la tierra’ y la forma <thehemí> con la equivalencia ‘el mezcal donde sale 
la miel’. es probable que se haya tratado de dos tipos de agave distintosº.  
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Purépecha, náhuatl Matlatzinca
ubicación  
y lenguas

<Mexico> México <py ntohati> ‘lugar de la tuna’, 
‘lugar del nopal’

ciudad de 
México

<tuluca> toluca ‘lugar de juncias o espa-
dañas’

<py netanbati> ‘lugar de llanos’ estado de 
México

<atotonilco> atotonilco ‘lugar del agua 
caliente’

<py panthahui> ‘lugar del agua 
caliente’

Hidalgo

<ocotlan> ocotlan ‘lugar de ocotes’ <py ditee> ‘lugar de ocotes’ Jalisco

<Pontzítlan> (?) Jalisco

<tepeaca> tepeaca ‘cerro de agua’ (?)

<tepeatl> ‘agua de sierra’ (mL)

<ynu hetzi> ‘la punta o cabeza del 
cerro’

<in nu hetzi> ‘cabecera del pueblo, 
como la matriz de las visitas’ (bS)

Puebla

<Queretaro> Querétaro ‘en el juego de 
pelota’

Querétaro

<tlascala> tlaxcala ‘lugar de las tortillas’ <py mehuí> ‘lugar de las tortillas’ tlaxcala

<atequas> (?) <py mue chiro> (?)

<mue> (?)
<chiro> čiro ‘miel’ (bS)

(?)

<ayotl> ‘lugar de calabazas’ <py muu> ‘en las calabazas’ (?)

<Huanhuao> ‘lugar del telar’ <py bubahui> ‘lugar del telar’ (?)

<Pinquiuaru> (?) <py ta tuuxiro> (?) (?)

<tahunhuaro> tahuenhuaro, tahuácuaro 
‘lugar de cientopies’

tahuenhua ‘tambor’ 

<py biti> ‘lugar del tambor’ 

<inbithí> ‘tamboril o atabal’, <in 
bithi> ‘la guitarra y cualquier instru-
mento con las manos’ (bS)

(?)

<Xamalca> (?) (?)

la identificación de las lenguas que se hablaban se basa en el mapa de Paredes y 
amós (2012: 518) en el que presentan la distribución de lenguas en el oriente de Mi-
choacán en el siglo xvi. en la tabla 1, es posible notar que en los lugares registrados se 
hablaban distintas lenguas como matlatzinca, purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, 
sobresaliendo algunos lugares en los que se hablaban dos o más de estas lenguas.

Para dar mayor claridad en cuanto a la distribución de lenguas, en la tabla 2 reuni-
mos la lista de lugares en los que se hablaba alguna lengua distinta al purépecha, es de-
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cir, matlatzinca, náhuatl, otomí o mazahua. Reiteramos que, en general, los sitios en los 
que se hablaba alguna lengua otopame se encuentran al oriente y nororiente del estado 
de Michoacán, mientras que los sitios donde se hablaba purépecha se encuentran en la 
zona centro, sierra, lagos, norte y occidente del mismo estado. los lugares en los que se 
hablaba alguna lengua otopame y purépecha son Zinapécuaro y Zitácuaro, ambos ubica-
dos al oriente de Michoacán. finalmente, las poblaciones de habla náhuatl se ubican en 
zonas muy localizadas al oriente, sierra, lagos y tierra caliente.

tabLa 2. reLación de LenguaS HabLadaS por Lugar y topónimoS.
purépecha / 

náhuatl
matlatzinca significado lengua hablada

<acambaro>16 <py xumí> ‘lugar de magueyes’ mazahua y otomí

<cupandaro> <py tzítzoni> ‘lugar de aguacates’ matlatzinca

<Huayangareo> <py tziyehuí>
‘loma con hundimiento en ladera’ o 
‘en la peña alta’

matlatzinca

<Marauatio> <py ntunibi> ‘cosa preciosa’ o ‘piedra preciosa’ mazahua y otomí

<Patambaro> <py thihui> ‘carrizal’ matlatzinca

<taximaroa> <py buchaxi> ‘lugar de linderos’ (purépecha)
matlatzinca, otomí, 
mazahua, náhuatl

<undameo> <py mihiti> (?) matlatzinca

<uquareo> <py buhami> (?) mazahua

<tzinapequaro> <py nuchobi>
‘lugar de obsidiana’ o ‘de puntas de 
navaja’

purépecha 
y matlatzinca

 <tzitzio> <py nteni> ‘lugar de flores’ matlatzinca

<tzitaquaro> <py teruchu>
‘lugar de sogas o cordeles’  
(purépecha)

purépecha, matlatzinca 
y mazahua

el análisis lingüístico de los topónimos está basado en diferentes documentos his-
tóricos y actuales para cada una de las lenguas.17 los topónimos siguen la estructura 

17 Para el purépecha consultamos principalmente a lagunas (1983 [1574]), gilberti (1997 [1559]), es-
cobar (2008 [1924]) y villavicencio y nava (2010). Para el matlatzinca, consultamos principalmente los 
vocabularios de Basalenque (1975b [1642]) y trabajos previos sobre matlatzinca (escalante, 1987; Pascacio, 
2005, entre otros). Para el náhuatl consultamos el vocabulario de Molina (1970 [1555-1571]) y materiales 
del curso de náhuatl clásico impartido por leopoldo valiñas en el Posgrado en estudios Mesoamericanos de 
la universidad nacional autónoma de México. 

16 la transcripción paleográfica de la forma original aparece entre corchetes angulares.
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morfológica de los sustantivos en cada una de las lenguas registradas. en general, en las 
tres lenguas, se trata de una base nominal formada por uno o dos elementos léxicos con 
un nominalizador o un locativo. en purépecha y náhuatl, los nominalizadores y locati-
vos son sufijos, mientras que en matlatzinca son prefijos.18 lo interesante es observar las 
semejanzas y diferencias en los elementos léxicos que conforman los topónimos, ya sea 
entre purépecha y matlatzinca o entre náhuatl y matlatzinca.2

encontramos topónimos formados por bases nominales que tienen el mismo signifi-
cado léxico en purépecha y matlatzinca; o náhuatl y matlatzinca, también hay algunos 
con distintos significados pero que podemos plantear que refieren a diferentes caracte-
rísticas de un mismo lugar. en ciertos casos no hay una correspondencia clara de los 
significados entre las diferentes lenguas e incluso hay casos en los que no fue posible 
determinar el significado. entre los topónimos con el mismo significado o muy similar 
tenemos los ejemplos de 1 a 6. 

 purépecHa matLatzinca Significado

1. <acambaro>193 <py xumí> ‘lugar de magueyes’
akamba-ro pi-šumí
maguey-Loc Loc-maguey

2.  <acuitzeo> <py chimi> ‘lugar de víboras’
akuise-o pi-čimi
serpiente-Loc Loc-serpiente

3.  <cuíseo> <py nintzinthahui> ‘lugar de tinajas de agua’
kuise-o pi-ni-(n)tsi-(n)tawi
tinaja-Loc Loc-det-tinaja-agua

4.  <cupandaro> <py tzitzoni> ‘lugar de aguacates’
kupanda-ro pi-tsitsoni
aguacate-Loc Loc-aguacate

18 Para la estructura morfológica de los topónimos en purépecha nos basamos en villavicencio y nava 
(2010); para la estructura morfológica de los topónimos en náhuatl seguimos los materiales elaborados por 
leopoldo valiñas para sus cursos de náhuatl clásico i, ii y iii impartidos en los posgrados de estudios Meso-
americanos y antropología de la universidad nacional autónoma de México.

19 en la primera línea aparece la transcripción paleográfica del registro original entre corchetes angu-
lares; en la segunda línea aparece la forma fonetizada con la segmentación morfológica; en la tercera línea 
está la glosa gramatical.
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 náHuatL matLatzinca Significado

5. <atotonilco> <py panthahui> ‘lugar del agua caliente’
a-totoni-l-co pi-pa-(n)tawi
agua-caliente-nom-Loc Loc-caliente-agua

6. <ayotl> <py muu> ‘lugar de calabazas’
ayo-tl pi-muu
calabaza-abS Loc-calabaza

de acuerdo con smith (1994) y Knapp (2014) los ejemplos anteriores corresponden 
a préstamos de traducción, los cuales consisten en utilizar las equivalencias léxicas en la 
lengua receptora. en los topónimos de los ejemplos de 1 a 6, encontramos que la base 
nominal está formada por equivalencias léxicas y en algunos casos también aparecen 
equivalencias para los afijos locativos. este mismo tipo de préstamos entre lenguas oto-
pames y náhuatl es descrito por soustelle (1993), Knapp (2014) y Wright (2011), quienes 
señalan que si bien no es posible determinar de manera sencilla cuál es la lengua fuente 
y cuál la receptora, es probable que el náhuatl sea la lengua receptora, en tanto que las 
poblaciones nahuas llegaron después que las otopames a los territorios nombrados con 
los topónimos compartidos.

Por otro lado, tenemos los topónimos que son distintos, pero al observar la geografía 
del lugar nombrado encontramos que es posible utilizar tanto la forma purépecha como 
la matlatzinca para referir al lugar. un ejemplo de este tipo es Huayangareo (Guayan-
gareo) o py tziyehuí. en este caso el topónimo en purépecha hace referencia a una ‘loma 
con hundimiento en ladera’, mientras que en matlatzinca refiere a un ‘lugar con una 
peña alta’. Haciendo un análisis del lugar del asentamiento indígena prehispánico, am-
bos significados corresponden, ya que en ese lugar hay una ladera de una loma o peña 
de altura y aquí, según parece, estaba situado el asentamiento indígena.204 

Por último, entre los topónimos para los que no fue posible determinar el significado 
en una de las lenguas o en ambas, llama la atención Arantza o py tahantza. en pu-
répecha Arantza está formado por el radical que significa ‘saber’ o ‘entender’, pero en 
matlatzinca no encontramos un posible significado asociado a la forma tahantza. lo 
que llama la atención en este caso es que podría tratarse de un préstamo del purépecha 

20 como ya se había señalado en la nota 14, otro significado que le da a la voz Pantziyegui el cronista 
agustino fray Mathías de escobar es el de rincón o rinconada, refiriéndose justamente a un rincón donde 
termina el valle e inicia la ladera en forma abrupta, es decir, hay dos puntos de vista del mismo espacio 
(escobar, 2008 [1924]: 295).



46 carLoS paredeS y etna paScacio montijo

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

al matlatzinca, ya adaptado, en tanto que hay cierta similitud en la forma; pero en ma-
tlatzinca no se permiten radicales que inicien con vocal y se prefija el locativo pi-.

6. Reflexiones finales

la obra de Basalenque de 1640 es el registro más sistemático y extenso de topónimos en 
matlatzinca; así mismo, es un registro que da información histórica, sociolingüística y 
lingüística de los hablantes de matlatzinca y su lengua, en esa época y región. en térmi-
nos generales, el análisis que aquí presentamos contribuye al estudio de la zona oriente 
de Michoacán en la época prehispánica y colonial.

al cotejar la ubicación de los lugares nombrados con las lenguas reportadas en dichas 
zonas, observamos que había una distribución de lenguas por regiones, ubicando las de 
habla otopame principalmente al oriente de Michoacán. así mismo, es notorio que había 
poblaciones multilingües en las que convivían hablantes de matlatzinca, otomí y maza-
hua entre sí y en ciertos casos con hablantes de purépecha o náhuatl.

el hecho de que existan topónimos en purépecha o náhuatl y matlatzinca nos indica 
que grupos de hablantes de dichas lenguas consideraron relevante un mismo lugar. en 
algunos casos los topónimos que utilizaron para nombrar tales lugares son préstamos 
de traducción, ya que refieren a una misma característica en las distintas lenguas, como 
en los ejemplos de 1 a 6, entre otros que aparecen en la tabla 1. aunque en otros casos, se 
observa que se le dio prominencia a características distintas de un mismo lugar, como en 
el ejemplo de Guayangareo o py tziyehui.

Abreviaturas morfológicas

 abS abstractivizador 

 det determinante

 Loc locativo

 nom nominalizador

 (?) duda

Abreviaturas documentales

 bS Basalenque (1975 a y b)

 cS castro (1557)

 dg Diccionario Grande

 eH escalante y Hernández circa 1973

 gL gilberti (1997 [1559])

 Lg lagunas (1983 [1574])

 mL Molina (1970 [1555-1571])
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figura 1. foja 121 v. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org

anexo 1. Reproducción fotográfica de la lista  
de topónimos del documento original

a continuación, presentamos las reproducciones fotográficas de las páginas que contie-
nen la lista de topónimos en el documento de Basalenque (1640).
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figura 2. foja 121 r. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org
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figura 3. foja 122 v. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org
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figura 4. foja 122 r. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org
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figura 5. foja 123 v. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org
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figura 6. foja 123 r. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org
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figura 7. foja 124 v. digitalización de John carter Brown library, tomada de http://archive.org
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El cuento ‘‘El fin del mundo’’  
en el mè’pàà (tlapaneco)  

de la Ciénega del Sauce, Guerrero1

The Story ‘‘The World’s End’’  
in Mè’pàà (Tlapanec)  

of Ciénega del Sauce, Guerrero

Hiroto uchihara2

oscar cornelio tiburcio3

maría tiburcio prisciliano4

Resumen
aquí se presenta y analiza el cuento “el fin del mundo” narrado en el mè’pàà de la ciénega del 
sauce, guerrero, en el municipio de ayutla de los libres. este cuento se ha venido transmitiendo 
de generación en generación, y se trata sobre mantener el respeto a nuestros hermanos hablantes de 
otras lenguas, así como respetar a los perros ya que ellos nos dieron vida. el texto también presenta 
los datos de una variante del mè’pàà que es poco documentada; aunque la mayoría de los estudios 
consideran que el mè’pàà del municipio de ayutla pertenece a la variante de acatepec, se han encon-
trado algunos rasgos particulares sobre todo en el campo de la fonología.

Palabras clave: mè’phàà (tlapaneco), mito de origen, variación dialectal

Summary
We present and analyze the text “the end of the world” narrated in Mè’pàà spoken in the community 
of la ciénega del sauce, in the state of guerrero, Mexico, in the municipality of ayutla de los libres. 
this story has been transmitted through generations and tells us to respect our brothers who speak 
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other languages, and also respect dogs who gave birth to us. the text also provides some data on 
an underdocumented variety of Mè’pàà; although the majority of the previous studies consider that 
Mè’pàà of the municipality of ayutla belongs to the variety of acatepec, some particular features have 
been identified for this variety, especially in its phonology.

Keywords: Mè’phàà (tlapanec), creation myth, dialectal variation

introducción

Sobre el mè’phàà5 y la variante del estudio

en el presente material se desglosa el cuento que lleva por nombre “el fin del mundo”, 
mismo que intenta mostrar algunas características de la variante de la ciénega del sauce, 
guerrero, del mè’pàà que se ha encontrado durante la transcripción, traducción y análi-
sis del texto. Primero la lengua mè’phàà (o tlapaneco) pertenece a la familia lingüística 
otomangue, y junto a la extinta lengua subtiaba conforman la familia tlapaneco-subtiaba 
del grupo tlapaneco-mangueano que forma parte de la rama otomangue (Rensch, 1976: 
77; suárez, 1977: 371), la que campbell (1997: 158), basándose en Kaufman (1988), 
establece como otomangue occidental (véase figura 1 para el árbol geneaológico).

•	 otomangue
•	 otomangue oriental
•	 otomangue occidental
•	 tlapaneco-mangueano

•	 tlapanecano
•	 tlapaneco (†) subtiaba (nicaragua)
•	 tlapaneco / mè’phàà (guerrero)

figura 1. familia lingüística otomangue.

según la encuesta intercensal del inegi 2015, la lengua mè’phàà cuenta con 134 148 
hablantes de tres años o más, distribuidos en 407 localidades de quince municipios: aca-
pulco, acatepec, atlixtac, atlamajalcingo del Monte, ayutla de los libres, azoyú, iliatenco, 
Malinaltepec, Metlatonoc, tlacoapa, tlapa, san luis acatlán, Quechultenango y Zapoti-
tlán tablas, municipios localizados en la región costa, centro y Montaña. en el catálogo 

5  en algunas variantes, como las de Malinaltepec o Huehuetepec, se pronuncia con la p aspirada, mien-
tras que en otras con la p sencilla, como en la variante bajo estudio. en este artículo se escribe como mè’phàà 
cuando se refiere al tlapaneco en general, y como mè’pàà cuando se refiere a la variante bajo estudio.  
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del instituto nacional de lenguas indígenas (inaLi, 2009: 169) se menciona que tiene 
por lo menos nueve variantes importantes que se pueden identificar por los pueblos más 
grandes en las regiones, como se muestra en la tabla 1. 

tabla 1. variantes de la lengua mè’phàà.

1 acatepec 
2 azoyú 
3 Huitzapula 
4 Malinaltepec 
5 Quechultenango
6 teocuitlapa 
7 tlacoapa 
8 Zapotitlan tablas 
9 Zilacayotitlan 

en el estado de guerrero (México) existe una zona denominada costa chica. en ella, 
concretamente en ayutla de los libres, se fundó el reino de los Yopitzingos, de la cultura 
yope, que hablaba su propia lengua y que, años después, adoptó la lengua mè’phàà. esta 
cultura subsiste en parte de esta zona y la montaña (castorena, 2004: 247). es precisa-

figura 2. vista de la comunidad de estudio (fotografía de oscar cornelio, 2019).
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mente en esta zona donde se ubica la ciénega del sauce (véase figuras 2, 3), comunidad 
integrada por 6466 personas, que habla la lengua mè’pàà. la comunidad está situada a 
840 m de altitud. el 9.29 % de la población es analfabeta tanto en el español como en el 
mè’pàà (5.79 % de los hombres y 12.89 % de las mujeres). el grado de escolaridad es del 
5.34 (5.75 en hombres y 4.93 en mujeres). Posee 191 viviendas, de las cuales ninguna 
dispone de una computadora (inegi, 2020).

la ciénega del sauce es una comunidad originaria hablante de mè’pàà, lengua que 
no ha perdido vitalidad en el pueblo, aunque haya interferencias lingüísticas entre el 
mè’pàà y el español.

figura 3. ubicación geográfica de la comunidad de la ciénega del sauce (cornelio, 2022).

Características lingüísticas del mè’phàà

en general el mè’phàà es una lengua tonal, y tiene tres niveles de tonos: bajo, medio y alto. 
tiene vocales orales y nasales; sus vocales pueden ser cortas o largas, asimismo posee vo-

6  de acuerdo con el inegi (2005), anteriormente eran más los habitantes en dicha comunidad. la reduc-
ción poblacional es debida a la división en las comunidades pequeñas.
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cales sencillas o glotalizadas. véase suárez (1977), carrasco (2006b), Marlett y Weathers 
(2012, 2018), cline (2013), Morales (2015), cornelio (2022), entre otros sobre la descrip-
ción general del sistema fonológico. el mè’phàà es una lengua de prominencia final con 
patrón yámbico, que se justifica tanto fonológica como acústicamente (cornelio, 2022). 

en cuanto a la morfología, el mè’phàà es una lengua de marcación de núcleo y es 
aglutinante donde los temas nominales, verbales y adjetivales se combinan con varios 
afijos y clíticos, con un toque de fusión. la lengua abunda en la carencia de la corres-
pondencia uno-a-uno entre la forma y la función: los morfemas portmanteau, la suple-
ción y la exponencia múltiple. esto presenta desafíos en la segmentación morfológica 
de las formas, como podemos apreciar en el texto presentado. en éste, los verbos que 
muestran supleción según la categoría del agente se analizan como si la información del 
agente se codifica tanto en el prefijo como en el tema supletivo, lo cual se refleja en la 
glosa. Por ejemplo, el verbo nà-hkà ‘él va’ se glosa como incmp:3Sg-ir:3Sg.

el mè’phàà se ha descrito como una lengua del alineamiento ergativo, pero tiene 
propiedades de marcación semánticamente basada en el s escindido, en el sentido de que 
el único argumento de los verbos intransitivos puede marcarse de la misma manera que el 
sujeto o el objeto de los verbos transitivos (suárez, 1983; carrasco, 2006b; Wichmann, 
2009; navarro, 2012; duncan, 2017, entre otros). el sistema de marcación de la persona 
es sumamente complejo, pero en resumen el agente se codifica con los prefijos de los 
verbos (y en algunos casos con la supleción del tema), mientras que el paciente se marca 
con dos series de sufijos (véase suárez, 1983; carrasco, 2006b; Wichmann, 2009; navarro, 
2012; duncan, 2017; tiburcio, 2017; uchihara y tiburcio, 2020).

el orden de constituyentes es vso o vos, y al menos que sea tópico o foco puede tener 
el orden de svo (suárez, 1983; navarro, 2012; duncan, 2017; duncan y torrence, 2020). 
en el texto presentado aquí se puede apreciar la clara tendencia del orden vos, como en 
las líneas (25), (69), (80) y (81) que son pocas instancias donde tanto el sujeto como el 
objeto aparecen. también podemos observar el orden svo en las líneas (74), (98) y en 
las cláusulas interrogativas como en (87). en (81) podemos observar el orden ovs donde 
el o está en la posición de foco.  

Características lingüísticas de la variante de la Ciénega del Sauce

la variante del mè’pàà que se habla en el municipio de ayutla de los libres, al que per-
tenece la ciénega del sauce, se ha clasificado como una variante de acatepec (carrasco, 
2006a y 2006b; Marlett y Weathers, 2012; cline, 2013). las principales características del 
mè’pàà de la ciénega del sauce que la distinguen de otras variantes se pueden observar 
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particularmente en el campo de la fonología (cornelio, 2022). Primero, hay caracterís-
ticas segmentales que son peculiares de la variante en cuestión. la variante en estudio 
pertenece a las que tienen el contraste de las oclusivas sordas sencillas /p/ y las oclusivas 
preaspiradas /hp/ (cornelio, 2022), en lugar del contraste con las oclusivas postaspiradas 
(como /ph/) como en las variantes de Malinaltepec (carrasco, 2006b) o Huehuetepec 
(tiburcio, 2017). entonces la palabra ‘tlapaneco’ es /mèʔpàà/ en esta variante, en lugar 
de /mèʔphàà/ como en Malinaltepec. así mismo, la africada [ʦ] que se reporta en otras 
variantes (carrasco, 2006b; navarro, 2012; tiburcio, 2017) no se reporta en la variante 
en cuestión; en el contexto donde se atestigua [ʦ] en otras variantes, en la del análisis 
se presenta la fricativa [s], al igual que en la variante de acatepec (cline, 2013; Marlett y 
Weathers, 2012, 2018). entonces, la palabra ‘amarillo’ es síguʔ, en lugar de ʦígu como 
en otras variantes (oropeza, 2017). de igual modo la /w/ en otras variantes corresponde 
a la /b/ en esta variante en algunos casos en posición inicial de la palabra, como en 
bíxáʔ ‘hongo’ (wíxáʔ en Malinaltepec), como se puede apreciar en la línea (4) del texto 
presentado aquí. también la variante en cuestión se caracteriza por la escasez de oclusi-
vas prenasalizadas. entonces, el alomorfo del completivo di- (7) o del potencial bà- (90) 
corresponde a ndi-y mbà- en otras variantes; baʔa ‘mucho’ (16) en lugar de mbaʔa; 
báwíín ‘solo’ (39) en lugar de mbáwíín; biʔi ‘día’ (67) en lugar de mbiʔi. sin embargo, 
la serie de las oclusivas prenasalizadas sí se registra en esta variante, como podemos 
apreciar en mbáa ‘uno’ (3). la tabla 2 resume los fonemas consonánticos de la variante 
de la ciénega del sauce; las representaciones ortográficas de cada consonante aparecen 
entre <>, donde difieren de los símbolos del alfabeto fonético internacional (véase abajo 
por las convenciones ortográficas). las vocales son a, e, i, o, u. 

tabla 2. fonemas consonánticos en el mè’pàà de la ciénega del sauce

LabiaL coronaL dorSaL gLotaL

biLabiaL aLveoLar poStaLveoLar paLataL veLar

ocLuSiva p           b t            d k           g  

prenaSaLeS            mb            nd             nʤ <ndx>            ng

africadaS ʧ <ch>    ʤ <dx>

fricativa s ʃ <x> h

naSaLeS           m              n           

LíquidaS            r, l

aproximanteS        j <y>             w
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la variante en cuestión también se caracteriza por los aparentes tonos de contorno 
en las sílabas no finales, que probablemente provienen de la propagación del tono en 
la sílaba final (cline, 2013; cornelio, 2022: 74). los tonos de contorno generalmente se 
restringen en las sílabas finales o tónicas en otras variantes (carrasco, 2006b; oropeza, 
2014: 175). en el texto presentado aquí se encuentran las formas con tales contornos, 
como xîgì ‘dem.mod.prox’ en la línea (70) o kríina ‘oscuro’ en la línea (50).7 

finalmente, la variante se caracteriza por la propagación glotal, donde el cierre glotal 
del tema se hereda cuando se agrega un sufijo. Por ejemplo, en (104) encontramos la 
forma èʔwíìnʔ ‘otros’, que se analiza como /èʔwáʔ-iin/ [otro-3pL]; aquí el cierre glotal fi-
nal del tema se hereda en la forma con el sufijo. este proceso no se reporta, por ejemplo, 
en la variante de Huehuetepec. en dicha variante cuando el sufijo de la 3Sg se agrega a 
la forma niʔgiʔ ‘él lo (algo) sentó’, se realiza como niʔgii ‘él lo (alguien) sentó’, sin el 
cierre glotal en la posición final (uchihara y tiburcio, 2022). 

en cuanto a la morfología verbal, la variante en cuestión es como las variantes de Ma-
linaltepec, Zapotitlán tablas y acatepec (carrasco, 2006b; cline, 2013, y según los datos 
de uno de los autores) en que las categorías de la persona se distinguen por los enclíticos 
en las formas de plural de la 1ª y la 2ª personas agentes (1pL inclusivo =lú, 1pL exclusivo 
=xù, 2pL =la), en lugar de la alternancia tonal como en Huehuetepec (tiburcio, 2017; 
uchihara y tiburcio, 2020). esto se puede apreciar en la línea (107). 

Datos del cuento

el cuento “el fin del mundo” que se analiza en este trabajo es narrado por la señora 
María tiburcio Prisciliano de 52 años de edad, una hablante monolingüe. se documentó 
el 10 de noviembre del 2019. este cuento se ha venido transmitiendo de generación en 
generación: la señora explica que ha escuchado esta narración de boca de sus abuelos y 
de sus papás, y trata sobre la necesidad de mantener respeto tanto a nuestros hermanos 
hablantes de otras lenguas, como a los perros ya que ellos nos dieron vida. vale la pena 
señalar que una versión muy similar a este cuento se registra para el tepehuano de Hua-
jicori, nayarit (Sep, 2001: 40-43),8 sobre todo en la parte donde el hombre se esconde en 
la caja para escapar de la inundación [líneas (64)-(72)], y la parte donde el perro hace 
las tortillas, se quita su piel, se casa con el hombre y tienen hijos (85)-(102). el hecho 

7  en la sílaba átona, el tono de contorno alto-bajo se representa con una sola vocal como en xîgi, mien-
tras que el contorno alto-medio con dos vocales como en kríina. 

8  agradecemos a uno de los dictaminadores por señalarnos esta referencia. 
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de que cuentos tan similares se registran tanto para el mè’pàà en guerrero como para el 
tepehuano en nayarit sugiere que es un tema común en Mesoamérica y más allá.  

Convenciones

el cuento fue transcrito y analizado por los autores. las convenciones ortográficas si-
guen las prácticas propuestas en carrasco Zúñiga (2006a), con algunas modificaciones: 
i) el cierre glotal se representa con /ʔ/, en lugar de un apóstrofo; ii) la fricativa glotal se 
representa con /h/, en lugar de /j/; iii) la nasal palatal se representa con /ny/, en lugar 
de /ñ/; iv) el tono bajo se representa con el acento grave (à) en lugar de la línea subra-
yada (a). siguiendo esta convención, las vocales largas se representan con dos vocales 
como xtáà ‘está’, y la nasalidad vocálica se representa con /n/, como en xùwán ‘perro’. 
los tres tonos de nivel, bajo, medio y alto se representan como sigue: bajo (à), medio 
(a), alto (á). 

en el cuento analizado, la primera línea representa las formas superficiales y la se-
gunda línea la segmentación en la representación fonológica. se aplican los procesos 
fonológicos en la segunda línea y se producen las formas en la primera línea. en esta 
segunda línea el tono medio (ā) y cero (a) se distinguen; se realizan como el tono 
medio en la superficie al menos que se apliquen los procesos tonales (cline, 2013; 
uchihara y tiburcio, 2020). el contraste abstracto de estos dos tonos se justifica por 
la diferencia de los comportamientos fonológicos, como por la posibilidad de recibir la 
propagación tonal o el anclaje del tono flotante.  los tonos flotantes se representan con 
el superíndice, como aL. el tono flotante no se realiza en el mismo morfema sino en 
el morfema adyacente (uchihara y tiburcio, 2020). el símbolo V representa una vocal 
abstracta, cuyo timbre no se puede identificar ya que siempre se adjuntan los sufijos. 
los símbolos de junturas se emplean para indicar los lindes de los afijos (-), de los com-
puestos (+) y de los clíticos (=).

�²�
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el fin del mundo
texto corrido en el mè’pàà

(1) nákí niwámbá numbaaʔ wáhyúu. (2) nuti xàbù wanii dí=nákí wáhyúu niwámbá 
numbaaʔ. (3) xtáà mbáa xàbù gínáa míʔ. (4) nàhkà rayáʔ bíxáʔ náa inuu kúbá, (5) 
numuu mìkù hmíʔ, (6) ikí diʔyoo mbáa xàbù xá, (7) grígwi xuhkúʔ miʔxáa diʔyoo 
xá, (8) àʔkwè eʔtá xàbù, (9) bùù grígwi xuhkúʔ rá. (10) dí=tànì mígu eʔtúun xá. (11) 
nàngwá má, rìʔnyàà xàbù gínáa rá. (12) bíxáʔ èʔyá miʔku eʔtán xàbù rá. (13) àʔkwè 
eʔtá xàbù rá, (14) natayámá, eʔtí xá. (15) nandoʔ màràtáá mbá ixè. (16) baʔa ixè 
gáràtáá eʔtí xá. (17) mádí námbáaʔ niratáá mìdxàʔ xtaaʔ gìì. (18) numuu màtàànʔ 
xkáʔni màtrùʔwàà eʔtúun xá. (19) xáʔnyuu má eʔtí xàbù gínáa rá. (20) àʔkù nìhkà 
xàbù. (21) nigíʔma má diyáʔ ixè hánʔ. (22) námbóo nìʔtóo xúgwí ixè dí=niʔdxuun 
màʔtóo, (23) màʔtóo xá. (24) nìhkà kagùù. (25) dúù nì-hkànú nigíʔma diyáʔ bíxáʔ 
mìkù xàbù húu rá mìkù xàbù húu rá. (26) àʔkù diʔyoo húu xá. (27) dí=tànì rá mígúʔ 
eʔtúun húu xàbù rá. (28) nàngwá má eʔtí xàbù gínáa rá. (29) námbáaʔ niratáá ixè 
rá. (30) aan, wámbóʔ má eʔtí xàbù gínáa rá. (31) xáʔnyuu má xúkwi rá eʔtí xàbù rá. 
(32) inu má màʔni ndxàà xwahnyaaʔ eʔtí xàbù rá. (33) xádxúʔ ikáán mìdxàʔ gìì. (34) 
màtàminduʔ ikáán eʔtúun xá. (35) mìdxàʔ gàhmààʔ xùnyáaʔ skunii eʔtí xàbù rá. (36) 
nìhkà biʔi rúʔku rá. (37) dúù inu màʔni ndxàà rá, (38) eʔtúun àʔgyùù xàbù gínáa rá: 
(39) xáʔgá ikúún ndxàà mìdxùʔ báwíín eʔtúun àʔgyùù xàbù rá. (40) xáʔnyuu má eʔtí 
àʔgù rá. (41) mbá nachì má eʔni xá, (42) ahndu spíbínʔ kayuu edxùù àʔgù eʔni rá. 
(43) narata minàà numuu màʔgà ndxàà xá. (44) àʔkù má nìhkà ndxàà àʔgù rá. (45) 
ahndu nadxuu èhkà xá numuu màʔgà gahmàà nyauun xá. (46) naʔni wakíʔ má rá. 
(47) nìhkà xàbù gínáa náa inuu kúbá rá. (48) dúù nìhkànú xá, (49) ndàà drígá eʔyoo 
xá. (50) nandoo má gáʔni kríina rá dúù nìʔkànú xàbù bùù krígwi xuhkúʔ. (51) íkú 
èʔtúun nidxàʔ maʔ èʔtúun xá. (52) aan niʔká, èʔtí xàbù gínáa rá. (53) xáʔnyuu má 
eʔtí xàbù rá. (54) màtàànʔ dí=màtànì rá. (55) màtàyàà gáwán edìì xàbù. (56) màtàyàà 
gíka extuʔ. (57) íkú gáhngwáanʔ gàhmààʔ xùnyáaʔ náa aúun èhnà ríʔgì. (58) eʔtúun 
xá. (59) dí=lá gárígá eʔtáhkyùùn xàbù rá. (60) nìhkà bruʔun rá. (61) nawán edìì xàbù 
rá ewán má eka extuʔ eʔyoo xá. (62) nákú síngwá eʔkà ràgìʔì aguʔ eʔyoo xá. (63) nà-
ʔkà má mihngiiʔ rá. (64) ràʔká lá aguʔ dúù diʔyoo xá iyaʔ eʔkà rahnííʔ eʔyoo xá. (65) 
íkú=má nihngúun náa aúun èhnà xá. (66) kùmùù má ehníiʔ iyaʔ xá. (67) ahsú biʔi 
niʔni iyaʔ ahndu nitroʔoo meku rá. (68) xúʔku má ahsú bruʔun nìkàhtàà rá. (69) dúù 
nirbáʔtoo èhnà xàbù rá, (70) diʔyoo dí=xnàhnà xîgì krìgà kùbàʔ rá. (71) niʔni ahndu 
ahsú biʔi dúù niʔni gúhkúʔ wáa kaʔnii kùbàʔ rá. (72) íkú nigáhnuu xàbù mí. (73) íkú 
diʔyoo xá (74) dí=dxáʔaan xmàʔà xinuu náa kùbàʔ, (75) nàʔpùùn xàbù bùù nikányúú. 
(76) xúʔkwi nìkùmaa bóo, (77) gàhmàà bréhní náa suwààʔ iyaʔ míʔ. (78) íkú gáhnuu 
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xàbù bayáʔ dí=mìkù míʔ. (79) diʔyoo núhngúún yùwàʔ kuda yàà. (80) mámbá biʔi 
ninyatígú mbá yàà yùwàʔ rá. (81) màxtìʔku ehxí ninyuun yùwàʔ rá. (82) ahndu xúʔkwi 
nirígá. (83) baʔa ini ehxí míʔ. (84) dàwá rá nagáhnuu nàhkà gányahun xàbù rá. (85) 
dúù nàhkàà wakíʔ rígá guma eʔyoo xá. (86) mbòó má xùnyúun gwanúun náa goʔóo 
xá. (87) sáá eʔni guma eʔtúun xùnyúun xá. (88) mbòó siyúuʔ mahngaa xùwán rá. 
(89) àʔkù dxaʔwáminàʔ xá. (90) màngawii bàyòò sáá eʔni guma. (91) eʔtí àhkyùùn 
xá. (92) nagáhnuu húu xá, (93) táʔga síngwáʔ xá, (94) dúù diʔyoo xá, (95) ahndu 
nasíinʔ àʔgù, (96) frìgòò xídíí yadiʔ míʔ. (97) íʔkú nìʔkàà xá. (98) diʔyoo dí=xùnyúu 
niríyáʔ xtóo xá. (99) niʔtámíníiʔ numuu magwanúu má xúʔku xá. (100) nàngwá ninin-
yuun magúwáanʔ xtínyúu xùnyúu xá. (101) dáwá nigwáʔdiin èhnyùún xá. (102) mbáa 
dxáʔgú mbáa dxámá nixtáa rá. (103) xúkuʔ má màxtiʔkoʔ hngáa eti mangaa xá. (104) 
xúkwiʔ káʔnii nigwiʔtíin èʔwíìnʔ àngyà=lú. (105) bùù nuti èʔwáʔ hngáa eti xàbù wanii. 
(106) ikaa hngóo dí=xûgwì rá (107) gíʔmaa mùmàhkúún=lú xùwán. (108) xúku=má 
àngyà=lú bùù nuti èʔwáʔ hngáa, (109) numuu dí=àngyà=lú má nyahúún hmíʔ. (110) 
xúku má wámbá ahngáa rîgì rá.

�²�

texto corrido en español

(1) cuando llegó el fin del mundo. (2) dice la gente grande que hace tiempo se acabó 
el mundo. (3) vivía una persona pobre, dicen. (4) sale a buscar hongos comestibles en 
la punta del cerro, (5) para que coma él, dice, (6) y allí vio a una persona, (7) montado 
en su caballo blanco, (8) y de allí dice el señor, (9) que viene montado. (10) “¿Qué haces 
amigo?”, le dice, pues. (11) “nada”, contesta la persona pobre. (12) “Busco hongo para 
comer”, contesta el señor. (13) Y de allí dice el señor (14) “Ya sabes”, dice pues, (15) 
“quiero que hagas tabla”. (16) “Quiero que hagas muchas tablas”, dice pues. (17) “si 
ya terminaste de tallarlos, los traes aquí (18) para que yo te diga cómo vas a amarrar”, 
le dice pues. (19) “está bien”, dice la persona pobre. (20) de allí se fue la persona. (21) 
“empieza a buscar madera”, dice. (22) terminó de tallar todas las tablas que se le dijo 
tallar, (23) que tallara, pues. (24) los llevó. (25) cuando llegó, la persona empezó a 
buscar hongos para comer otra vez. (26) de allí vio otra vez, pues. (27) “¿Qué haces, 
amigo?”, dice otra vez a la persona. (28) “nada”, contesta la persona pobre. (29) “¿Ya 
terminaste de hacer las tablas?”. (30) “sí, ya terminé”, contesta el hombre pobre. (31) 
“está bien si es así”, dice la persona. (32) “Ya se acerca la fiesta en tu pueblo”, dice el 
señor. (33) “tú no vas a ir, vas a venir aquí”. (34) “tú vas a ver la fiesta desde aquí”. 
(35) “vendrás con tu perro negro”, dice el señor. (36) Pasó el día. (37) cuando ya iba a 
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empezar la fiesta, (38) le dice a su mujer la persona pobre: (39) “Yo no iré a la fiesta, irás 
sola”, le dice a su mujer. (40) “está bien”, contesta la mujer. (41) la mujer se apuró, pues 
(42) hasta que brillara la cabeza. (43) se arregla para ir a la fiesta. (44) de allí la mujer 
se fue a la fiesta. (45) Hasta contenta iba, porque va a ir con su amante. (46) Ya se está 
haciendo tarde. (47) el hombre pobre fue a la punta del cerro. (48) cuando llegó, (49) 
no ve nada. (50) cuando ya se está oscureciendo llega el hombre que estaba montado 
en el caballo. (51) de allí le dice, “viniste”. (52) “sí, vine”, dice la persona pobre. (53) 
“está bien”, dice la persona. (54) “te diré qué vas a hacer”. (55) “vas a escuchar cuando 
empiece a tocar la gente”. (56) “verás que se queme el castillo”. (57) “entonces, te vas a 
meter con tu perro adentro de esta caja”. (58) le dice, pues. (59) “¿Qué pasará?”, piensa 
el señor. (60) Pasó la noche. (61) se escucha que está tocando la gente, y se escucha que 
se está empezando a quemarse el castillo. (62) está viendo que las luces se acercan de 
poquito a poquito. (63) Ya se está acercando. (64) cuando vio que no era lumbre, sino 
que era el agua que se estaba llenando. (65) de allí el hombre se metió dentro de la caja. 
(66) empieza a sentir que está llenando el agua. (67) el agua creció durante tres días 
hasta que el agua llegó hasta el cielo. (68) así mismo, tres noches bajó el agua. (69) 
cuando abrió la caja la persona pobre, (70) vio que la tierra estaba muy mojada. (71) 
Pasaron como tres días cuando la tierra se puso más o menos dura. (72) entonces salió 
la persona pobre. (73) entonces vio (74) que zopilotes surcaban la tierra con sus plumas, 
(75) comen las personas muertas. (76) así fue como surgieron las barrancas, (77) y 
lomas, donde se escurre el agua, dicen. (78) entonces salió el hombre pobre a buscar su 
alimento, dicen. (79) vio que pasaron los cuervos con la mazorca. (80) cada día dejaban 
caer una mazorca los cuervos. (81) el cuervo fue dejando diferentes maíces, (82) hasta 
así hubo. (83) Muchos tipos de maíz, dicen. (84) después la persona sale a trabajar. (85) 
cuando llega en la tarde ve que hay tortilla [en la casa]. (86) nada más quedaba su 
perro en su casa. (87) “¿Quién hace la tortilla?”, le dice a su perro. (88) nada más la cola 
movía el perro. (89) de allí pensó, pues. (90) “voy a vigilar para ver quién hace las tor-
tillas”. (91) Pensó, pues. (92) sale otra vez, (93) no fue lejos pues, (94) cuando vio, (95) 
hasta colorida se veía una mujer, (96) andaba tirando agua de nixtamal, dice. (97) en-
tonces regresó, pues. (98) vio que su perro se había quitado la piel. (99) le regó para que se 
quede así pues. (100) no dejó cambiarse de piel a su perro. (101) después tuvieron hijos. 
(102) nació un niño y una niña. (103) así mismo hablaban diferentes lenguas. (104) así 
fue como nacieron nuestros hermanos, (105) quienes hablan otras lenguas dice la gente 
grande. (106) Por eso hoy, (107) debemos respetar a los perros. (108) así mismo, para 
nuestros hermanos que hablan otra lengua, (109) porque somos hermanos. (110) así se 
concluye esta narración.

�²�
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texto glosado

1. nákí niwámbá numbaaʔ wáhyúu.
nákí  ni-wámba  nūmbāāʔ  wáhyuu
hace.tiempo  cmp-acabarse  mundo  antes
Cuando llegó el fin del mundo.

2. nuti xàbù wanii dí=nákí wáhyúu niwámbá numbaaʔ.
nul-ti9  xàbù  wān(v)-ii dí=nákí  wáhyuu
cmp.3pL-decir  persona  anciano-3pL  compL=hace.tiempo  antes

ni-wámba  nūmbāāʔ
cmp-acabarse  mundo
Dice la gente grande que hace tiempo se acabó el mundo.

3. xtáà mbáa xàbù gínáa míʔ.
Ø-xtáà  mb(á)-aa  xàbù  gín(a)-aa  míʔ10

eSt-estar:3Sg  uno-3Sg.c  gente  pobre-3Sg  rep

Vivía una persona pobre, dicen.

4. nàhkà rayáʔ bíxáʔ náa inuu kúbá,
nà-hkà  ra-(ʔ)-yáʔ  bíxaʔ  náā  īn(u)-uu  kúba
incmp:3Sg-ir:3Sg  Sim-3Sg-buscar  hongo  Loc  cara-3Sg.b  cerro
Sale a buscar hongos comestibles en la punta del cerro,

5. numuu mìkù hmíʔ,
nūmūū  mì-kù hmíʔ
para.que  pot.3Sg-comer:3Sg rep

para que coma él, dice,

6. ikí diʔyoo mbáa xàbù xá,
īkí  di-ʔ-ya-uu  mb(á)-aa  xàbù xá
dem.Loc.med cmp-3Sg-ver-3Sg.b  uno-3Sg.c  persona pues
y allí vio a una persona,

9  esta raíz verbal se registra tanto como -ti como -tán. uno de los dictaminadores sugiere que la dife-
rencia marca las formas dependientes e independientes para rastrear el sujeto (carrasco Zúñiga y Weathers, 
1988).  

10  según carrasco Zúñiga y Weathers (1988: 89), esta partícula se emplea “cuando el hablante no es 
responsable de un mensaje que está comunicando”.
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7. grígwi xuhkúʔ miʔxáa diʔyoo xá,
Ø-(ʔ)-grígwī  xūhkúʔ  mi-ʔx(á)-aa  di-ʔ-ya-uu xá
prog-3Sg-montarse  animal  adj-blanco-3Sg.c  cmp-3Sg-ver-3Sg.b pues
vio que estaba montado en su caballo blanco,

8. àʔkwè eʔtá xàbù,
àʔkwè  e-ʔ-tá  xàbù
dem.Loc.med prog-3Sg-decir  persona
y de allí dice el señor,

9. bùù grígwi xuhkúʔ rá.
bùù  Ø-(ʔ)-grígwī  xūhkúʔ rá11

reL.an  prog-3Sg-montarse  animal q

que viene montado.

10. dí=tànì mígu eʔtúun xá.
dí=Ø-ta-nì  mígū  e-ʔ-t(án)-uu xá
compL=prog-2Sg-hacer  amigo  prog-3Sg-decir-3Sg.b pues
“¿Qué haces amigo?”, le dice, pues.

11. nàngwá má, rìʔnyàà xàbù gínáa rá.
nàngwá má Ø-(ʔ)-riʔny(à)-aa  xàbù  gín(a)-aa rá
neg ya  prog-3Sg-contestar-3Sg.c  persona  pobre-3Sg.c q

“Nada”, contesta la persona pobre.

12. bíxáʔ èʔyá miʔku eʔtán xàbù rá.
bíxaʔ  è-ʔyá  mi-ʔku  e-ʔ-tán  xàbù rá
hongo  prog:1Sg-buscar  pot:1Sg-comer:1Sg  prog-3Sg-decir  persona q

“Busco hongo para comer”, contesta el señor.

13. àʔkwè eʔtá xàbù=rá,
àʔkwè  e-ʔ-tá  xàbù rá
dem.Loc.med  prog-3Sg-decir  persona  q

Y de allí dice el señor:

11  según carrasco Zúñiga y Weathers (1988: 86), la partícula rá se emplea tanto para preguntas como 
afirmaciones. en las preguntas, “sirve para indicar que el hablante ya tiene un conocimiento general de lo que 
está preguntando, pero desea conocer la situación exacta o actual” (86) y en las afirmaciones “afirma 
que una acción que se venía haciendo llegó a fin” (87). Ya que todavía no nos queda clara la función exacta 
de esta partícula en la variante bajo estudio, la glosamos como ‘q’ (interrogativo).  
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14. natayámá, eʔtí xá.
na-ta-yáma  e-ʔ-tí xá
incmp-2Sg-observar  prog-3Sg-decir pues
“Ya sabes”, dice pues,

15. nandoʔ màràtáá mbá ixè.
na-ndā-uʔ  mà-ra-t(á)-aa  mbá  īxè
incmp-querer-1Sg.b  pot-2Sg-tallar-2Sg.d  uno  árbol
“quiero que hagas tabla”.

16. baʔa ixè gáràtáá eʔtí xá.
bāʔā īxè  gál-ra-t(á)-aa  e-ʔ-tí xá
mucho  árbol  prop-2Sg-tallar-2Sg.d  prog-3Sg-decir pues
“Quiero que hagas muchas tablas”, dice pues.

17. mádí námbáaʔ niratáá mìdxàʔ xtaaʔ gìì.
mádí  na-mb(á)-aaʔ  ni-ra-t(á)-aa  mì-dxàʔ
si.es.que  incmp-acabar-2Sg.b  cmp-2Sg-tallar-2Sg.d  pot:2Sg-venir:2Sg

x-dā-:ʔ gìì
eSt-cargar.pL:2Sg-iter  dem.Loc.prox 
“Si ya terminaste de tallarlos, lo traes aquí

18. numuu màtàànʔ xkáʔni màtrùʔwàà eʔtúun xá.
nūmūū  mà-t(án)-aaʔ  xkáʔnī  mà-t-ruʔw(á)-aa e-ʔ-t(án)-uu xá
para.que  pot:1Sg-decir-2Sg.b  cómo  pot-2Sg-amarrar-2Sg.d prog-3Sg-decir-3Sg.b pues
para que yo te diga cómo vas a amarrar”, le dice pues.

19. xáʔnyuu má eʔtí xàbù gínáa rá.
xáʔnyūū má  e-ʔ-tí  xàbù  gín(a)-aa rá
está.bien ya  prog-3Sg-decir  persona  pobre-3Sg.c q

“Está bien”, dice la persona pobre.

20. àʔkù nìhkà xàbù.
àʔkù  nì-hkà  xàbù
dem.Loc.med cmp:3Sg-ir:3Sg  persona
De allí se fue la persona.
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21. nigíʔma má diyáʔ ixè hánʔ.
ni-gíʔmā má  di-(ʔ)-(ʔ)yáʔ  īxè hánʔ
cmp-empezar ya  cmp-3Sg-buscar  árbol rep

“Empieza a buscar madera”, dice.

22. námbóo nìʔtóo xúgwí ixè dí=niʔdxuun màʔtóo,
na-mbá-uu  nì-ʔ-tá-uu  xúgwi  īxè  dí=ni-ʔ-dxūūn
incmp-acabar-3Sg.b  cmp-3Sg-tallar-3Sg.d  todo  árbol compL=cmp-3Sg-escuchar

mà-ʔ-tá-uu
pot-3Sg-tallar-3Sg.d
Terminó de tallar todas las tablas que se le dijo tallar,

23. màʔtóo xá.
mà-ʔ-tá-uu xá
pot-3Sg-tallar-3Sg.d pues
que tallara, pues.

24. nìhkà kagùù.
nì-hkà  ka-gùù
cmp:3Sg-ir:3Sg  eSt:3Sg-cargar.pL

Los llevó.

25. dúù nì-hkànú nigíʔma diyáʔ bíxáʔ mìkù xàbù húu rá.
dúù  nì-hkanú  ni-(ʔ)-gíʔmā  di-(ʔ)-(ʔ)yáʔ  bíxaʔ 
cuando cmp:3Sg-llegar.aquí:3Sg  cmp-3Sg-empezar  cmp-3Sg-buscar  hongo

mì-kù  xàbù  húū rá
pot:3Sg-comer:3Sg  persona  otra.vez q

Cuando llegó, la persona empezó a buscar hongo para comer otra vez.

26. àʔkù diʔyoo húu=xá.
àʔkù  di-ʔ-ya-uu  húū xá
dem.Loc.med cmp-3Sg-ver-3Sg.b  otra.vez pues
De allí vio otra vez, pues.

27. dí=tànì rá mígúʔ eʔtúun húu xàbù rá.
dí=Ø-ta-nì rá  míg(u)-uʔ  e-ʔ-t(án)-uu  húū  xàbù rá
compL=prog-2Sg-hacer q  amigo=1Sg.b prog-3Sg-decir-3Sg.b  otra.vez  persona q

“¿Qué haces, amigo?”, dice otra vez a la persona.
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28. nàngwá má eʔtí xàbù gínáa rá.
nàngwá má  e-ʔ-tí  xàbù  gín(a)-aa rá
neg ya  prog-3Sg-decir  persona  pobre-3Sg.c q

“Nada”, contesta la persona pobre.

29. námbáaʔ niratáá ixè rá.
na-mb(á)-aaʔ  ni-ra-t(á)-aa  īxè rá
incmp-acabar-2Sg.b  cmp-2Sg-tallar-2Sg.d  árbol q

“¿Ya terminaste de hacer las tablas?”.

30. aan, wámbóʔ má eʔtí xàbù gínáa rá.
aan  Ø-wámba-uʔ má  e-ʔ-tí  xàbù  gín(a)-aa rá
sí  prog-acabarse-1Sg.b ya  prog-3Sg-decir  persona  pobre-3Sg.c q

“Sí, ya terminé”, contesta el hombre pobre.

31. xáʔnyuu má xúkwi rá eʔtí xàbù rá.
xáʔnyūū má xúkwī rá  e-ʔ-tí  xàbù rá
está.bien ya  dem.mod.med q  prog-3Sg-decir  persona q

“Está bien si es así”, dice la persona.

32. inu má màʔni ndxàà xwahnyaaʔ eʔtí xàbù rá.
īnū má  mà-ʔ-ni  ndxàà  xwāh(ēn)-yaaʔ  e-ʔ-tí  xàbù rá
próximo ya  pot-3Sg-hacer  fiesta  pueblo-2Sg.c prog-3Sg-decir  persona q

“Ya se acerca la fiesta en tu pueblo”, dice el señor.

33. xádxúʔ ikáán mìdxàʔ gìì.
xá-dxuʔ  īkáán  mì-dxàʔ  gìì
neg.pot:2Sg-ir:2Sg  2Sg  pot:2Sg-venir:2Sg  dem.Loc.prox

“Tú no vas a ir, vas a venir aquí”.

34. màtàminduʔ ikáán eʔtúun xá.
mà-ta-mindūʔ  īkáán  e-ʔ-t(án)-uu xá
pot-2Sg-ver  2Sg  prog-3Sg-decir-3Sg.b pues
“Tú vas a ver (la fiesta) le dice, pues.

35. mìdxàʔ gàhmààʔ xùnyáaʔ skunii eʔtí xàbù rá
mì-dxàʔ  gàhmv-aaʔ  xùwán-yaaʔ  skūn(ī)-ii 
pot:2Sg-venir:2Sg  com-2Sg.b  perro-2Sg.b  negro-3Sg.c 
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e-ʔ-tí  xàbù rá
prog-3Sg-decir  persona q

Vendrás con tu perro negro”, dice el señor.

36. nìhkà biʔi rúʔku rá.
nì-hkà  bīʔī  rúʔkū rá
cmp:3Sg-ir:3Sg  día  dem.med.inan  q

Pasó el día.

37. dúù inu màʔni ndxàà rá,
dúù  īnū  mà-ʔ-ni  ndxàà rá
cuando  próximo  pot-3Sg-hacer  fiesta q

Cuando ya iba a empezar la fiesta,

38. eʔtúun àʔgyùù xàbù gínáa rá:
e-ʔ-t(án)-uu  àʔg(ù)-yuu  xàbù  gín(a)-aa rá
prog-3Sg-decir-3Sg.b  mujer-3Sg.b  persona  pobre-3Sg.c q

le dice a su mujer la persona pobre:

39. xáʔgá ikúún ndxàà mìdxùʔ báwíín eʔtúun àʔgyùù xàbù rá.
xá-ʔga  īkúún  ndxàà  mì-dxùʔ  báw(v)-iin 
neg.pot:1Sg-ir:1Sg:pot  1Sg  fiesta  pot:2Sg-ir:2Sg  sólo-3Sg.c 

e-ʔ-t(án)-uu  àʔg(ù)-yuu  xàbù rá
prog-3Sg-decir-3Sg.b  mujer-3Sg.b  persona q

“Yo no iré a la fiesta, irás sola”, le dice a su mujer.

40. xáʔnyuu má eʔtí àʔgù rá.
xáʔnyūū má  e-ʔ-tí  àʔgù rá
está.bien ya  prog-3Sg-decir  mujer q

“Está bien”, contesta la mujer.

41. mbá nachì má eʔni xá,
mbá  nāchì má  e-ʔ-ni xá
uno  rápido ya  prog-3Sg-hacer pues
(La mujer) se apuró, pues,
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42. ahndu spíbínʔ kayuu edxùù àʔgù eʔni rá.
āhndū  spíbinʔ  kayv-uu  ēdì-uu  àʔgù  e-ʔ-ni rá
hasta  brilloso  completo-3Sg.b  cabeza-3Sg.b  mujer  prog-3Sg-hacer q

hasta que brillara la cabeza.

43. narata minàà numuu màʔgà ndxàà xá.
na-(ʔ)-ratā  mīnv̀-aa  nūmūū  mà-ʔgà  ndxàà xá
incmp-3Sg-adornar  refL-3Sg.c  para.que  pot:3Sg-ir:3Sg:pot  fiesta pues
Se arregla para ir a la fiesta.

44. àʔkù má nìhkà ndxàà àʔgù rá.
àʔkù má nì-hkà  ndxàà  àʔgù rá
dem.Loc.med ya cmp:3Sg-ir:3Sg  fiesta  mujer q

De allí la mujer se fue a la fiesta.

45. ahndu nadxuu èhkà xá numuu màʔgà gahmàà nyauun xá.
āhndū  na-dxv-uu  è-hkà xá 
hasta  incmp-estar.contento-3Sg.b  prog:3Sg-ir:3Sg pues 

nūmūū  mà-ʔgà  gāhmv̀-aa  yāw(ūn)-uu xá
para.que  pot:3Sg-ir:3Sg  com-3Sg.c  amante-3Sg pues
Hasta contenta iba, porque va a ir con su amante.

46. naʔni wakíʔ má rá.
na-ʔ-ni  wākíʔ má rá
incmp-3Sg-hacer  tarde ya q

Ya se está haciendo tarde.

47. nìhkà xàbù gínáa náa inuu kúbá rá.
nì-hkà  xàbù  gín(a)-aa  náā  īn(ū)-uu  kúba rá
cmp:3Sg-ir:3Sg  persona  pobre-3Sg.c  Loc  cara-3Sg.b  cerro q

Fue el señor pobre a la punta del cerro.

48. dúù nìhkànú xá,
dúù  nì-hkanú xá
cuando  cmp:3Sg-llegar.allá:3Sg pues
Cuando llegó,
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49. ndàà drígá eʔyoo xá.
ndàà  dí=Ø-ʔ-ríga  e-ʔ-ya-uu xá
no.existir  compL=prog-3Sg-haber  prog-3Sg-ver-3Sg.d pues
no ve nada.

50. nandoo má gáʔni kríina rá dúù nìʔkànú xàbù bùù krígwi xuhkúʔ.
na-ndā-uu má  gá-ʔ-ni  krínā rá dúù
incmp-querer-3Sg.b ya  prop-3Sg-hacer  oscuro q  cuando

nì-ʔkanú  xàbù  bùù  Ø-krígwī  xūhkúʔ
cmp:3Sg-llegar.aquí:3Sg  persona  reL.an  eSt.3Sg-montarse  animal
Cuando ya se está oscureciendo llega el hombre que estaba montado en el caballo.

51. íkú eʔtúun nidxàʔ ma èʔtúun xá.
íku  e-ʔ-t(án)-uu  ni-dxàʔ ma è-ʔ-t(án)-uu xá
entonces  prog-3Sg-decir-3Sg.b  cmp:2Sg-venir:2Sg ya prog-3Sg-decir-3Sg.b pues
De allí le dice, “viniste”.

52. aan niʔká, èʔtí xàbù gínáa rá.
aan  ni-ʔká  è-ʔ-tí  xàbù  gín(a)-aa rá
sí  cmp:1Sg-venir:1Sg  prog-3Sg-decir  persona  pobre-3Sg.c q

“Sí, vine”, dice la persona pobre.

53. xáʔnyuu má eʔtí xàbù rá.
xáʔnyūū má  e-ʔ-tí  xàbù rá
está.bien ya  prog-3Sg-decir  persona q

“Está bien”, dice la persona.

54. màtàànʔ dí=màtànì rá.
mà-t(án)-aaʔ  dí=mà-ta-ni rá
pot:1Sg-decir-2Sg.b  qué=pot-2Sg-hacer q

“Te diré qué vas a hacer.

55. màtàyàà gáwán edìì xàbù.
mà-ta-y(a)-aa  gá-wán  el-dìì  xàbù
pot-2Sg-ver-2Sg.d  prop-sonar  prog:3pL-tocar  persona
Vas a escuchar cuando empiece a tocar la gente”.
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56. màtàyàà gíka extuʔ.
mà-ta-y(a)-aa  gí-kā  ēxtūʔ
pot-2Sg-ver-2Sg.d  prop-quemarse  castillo
Verás que se queme el castillo.

57. íkú gáhngwáanʔ gàhmààʔ xùnyáaʔ náa aúun èhnà ríʔgì.
íku  gá-hngún-aaʔ  gàhm(v)-aaʔ  xùwán-yaaʔ náā
entonces  prop-meterse-2Sg.b  com-2Sg.b  perro-2Sg.b  Loc

āwv́n-uu  èhnà  ríʔgì

estómago-3Sg.b  caja  dem.prox.inan

Entonces, te vas a meter con tu perro adentro de esta caja”.

58. eʔtúun xá.
e-ʔ-t(án)-uu xá
prog-3Sg-decir-3Sg.b pues
Le dice, pues.

59. dí=lá gárígá eʔtáhkyùùn12 xàbù rá.
dí=lá  gá-riga  e-ʔ-tán+(a)hk(ùùn)-yuu  xàbù rá
compL=q  prop-haber  prog-3Sg-decir+corazón-3Sg.b  persona q

“¿Qué pasará?”, piensa el señor.

60. nìhkà bruʔun rá.
nì-hkà  brūʔūn rá
cmp:3Sg-ir:3Sg  noche q

Pasó la noche.

61. nawán edìì xàbù rá ewán má eka extuʔ eʔyoo xá.
na-wán  el-dìì  xàbù rá e-wán má
incmp-sonar  prog:3pL-tocar  persona q  prog-sonar q

e-kā  ēxtūʔ  e-ʔ-ya-uu xá
prog-quemarse  castillo  prog-3Sg-ver-3Sg.d pues
Se escucha que está tocando la gente, y se escucha que se está empezando a quemarse 
el castillo.

12  uno de los dictaminadores señala que es una secuencia del verbo más un sustantivo poseído, y no un 
compuesto. sin embargo, lo analizamos como un compuesto; un argumento para tal análisis es la elisión de 
la vocal inicial de (a)hkùùn ‘corazón’, lo cual sucede únicamente adentro de la palabra fonológica (corne-
lio, 2022: 167). 
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62. nákú síngwá eʔkà ràgìʔì aguʔ eʔyoo xá.
nákú  síngwa  e-ʔkà  ra-gìʔì āgūʔ
poco.a.poco  lejos  prog:3Sg-venir:3Sg  Sim:3Sg-sentarse:3Sg  lumbre

e-ʔ-ya-uu xá
prog-3Sg-ver-3Sg.d pues
Está viendo que las luces se acercan de poquito a poquito.

63. nà-ʔkà má mihngiiʔ rá.
nà-ʔkà má  mihng(iʔ)-ii rá
incmp:3Sg-venir:3Sg ya  cerca-3Sg.c q

Ya se está acercando.

64. ràʔká lá aguʔ dúù diʔyoo xá iyaʔ eʔkà rahnííʔ eʔyoo xá.
rà-ʔká lá  āgūʔ  dúù  di-ʔ-ya-uu xá  īyāʔ
neg.eSt-foc q  lumbre  cuando  cmp-3Sg-ver-3Sg.d pues  agua

e-ʔkà  ra-hní-:ʔ  e-ʔ-ya-uu xá
prog:3Sg-venir:3Sg  Sim-llenarse.Lq-iter  prog-3Sg-ver-3Sg.d pues
Cuando vio que no era lumbre, sino que era el agua que se estaba llenando.

65. íkú má nihngúun náa aúun èhnà xá.
íku má  ni-hng(ún)-uu  náā  āw(v́n)-uu  èhnà xá
entonces ya  cmp-meterse-3Sg.b  Loc  estómago-3Sg.b  caja pues
De allí el hombre se metió dentro de la caja.

66. kùmùù má ehníiʔ iyaʔ xá.
Ø-kùm(à)-uu má  e-hní-:ʔ  īyāʔ xá
prog-pensar-3Sg.b ya  prog-llenarse.Lq-iter  agua pues
Empieza a sentir que está llenando el agua.

67. ahsú biʔi niʔni iyaʔ ahndu nitroʔoo meku rá.
āhsú bīʔī ni-ʔ-ni  īyāʔ  āhndū  ni-traʔā-uu  mēkū rá
tres  día  cmp-3Sg-hacer  agua  hasta  cmp-sumir-3Sg.b  cielo q

El agua creció durante tres días hasta que el agua llegó hasta el cielo.

68. xúʔku má ahsú bruʔun nìkàhtàà rá.
xúʔkū má  āhsú  brūʔūn  nì-kahtaa rá
dem.mod.med ya  tres  noche  cmp:3Sg-bajarse:3Sg q

Así mismo, tres noches bajó el agua.
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69. dúù nirbáʔtoo èhnà xàbù rá,
dúù  ni-(ʔ)-rbáʔtā-uu  èhnà  xàbù rá
cuando  cmp-3Sg-abrirlo-3Sg.b  caja  persona q

Cuando abrió la caja la persona pobre,

70. diʔyoo dí=xnàhnà xîgì krìgà kùbàʔ rá.
di-ʔ-ya-uu  dí=xnàhnà  xígì  Ø-krìgà  kùbàʔ rá
cmp-3Sg-ver-3Sg.b  compL=gelatinoso  dem.mod.prox eSt:3Sg-acostarse:3Sg  tierra q

vio que la tierra estaba muy mojada.

71. niʔni ahndu ahsú biʔi dúù niʔni gúhkúʔ wáa kaʔnii kùbàʔ rá.
ni-ʔ-ni  āhndū  āhsú  bīʔī  dúù ni-ʔ-ni
cmp-3Sg-hacer  hasta  tres  día  cuando cmp-3Sg-hacer

gúhkuʔ  wáā  kā-ʔnī-ii  kùbàʔ rá
duro  medio  eSt-parecer-3Sg.c  tierra q

Pasaron como tres días cuando la tierra se puso más o menos dura.

72. íkú nigáhnuu xàbù mí.
íku  ni-(ʔ)-gáhnv̄-uu  xàbù mí
entonces  cmp-3Sg-salir-3Sg.b  persona rep

Entonces salió la persona pobre.

73. íkú diʔyoo xá
íku  di-ʔ-ya-uu xá
entonces  cmp-3Sg-ver-3Sg.d pues
Entonces vio

74. dí=dxáʔaan xmàʔà xinuu náa kùbàʔ,
dí=dxáʔāān  Ø-(ʔ)-xmaʔà  xīn(á)-uu  náā  kùbàʔ
compL=zopilote  prog-3Sg-pasarlo  pluma-3Sg.b  Loc  tierra
que zopilotes surcaban la tierra con sus plumas,

75. nàʔpùùn xàbù bùù nikányúú.
nà-ʔp(ù)-uún  xàbù  bùù  ni-kány(v)-uún
incmp:3pL-comer:3pL-3pL.b  persona  reL.an  cmp-morir-3pL.b
comen las personas muertas.



el cuento ‘‘el fin del mundo’’ en el mè’pàà (tlapaneco) de la ciénega del sauce, guerrero 85

vol. XXIX | núm. 1 | primavera-verano | 2024 | pp. 63-92 | Issn impreso 0185-0989 | e-Issn 2954-5242

76. xúʔkwi nìkùmaa bóo,
xúʔkwī  ni-kùm(ā)-aa  bóō
todo  cmp-crearse-3Sg.c  barranca
Así fue como surgieron las barrancas

77. gàhmàà bréhní náa suwààʔ iyaʔ míʔ.
gàhm(v)̀-aa  bréhni  náā  Ø-(ʔ)-suwàʔ-:  īyāʔ míʔ
com-3Sg.c  loma  Loc  prog-3Sg-escurrirse-iter  agua rep

y lomas, donde se escurre el agua, dicen.

78. íkú gáhnuu xàbù bayáʔ dí=mìkù míʔ.
íku  Ø-(ʔ)-gáhn(v)̄-uu  xàbù  ba-(ʔ)-(ʔ)yáʔ  dí=mì-kù míʔ
entonces  prog-3Sg-salir-3Sg.b  persona  pot-3Sg-buscar  compL=pot:3Sg-comer:3Sg rep

Entonces salió el hombre pobre a buscar su alimento, dicen.

79. diʔyoo núhngúún yùwàʔ kuda yàà.
di-ʔ-y(a)-uu  Ø-núhngā-úún  yùwàʔ  ku-dā  yàà
cmp-3Sg-ver-3Sg.d  prog-pasar-3pL.b  cuervo  eSt:3Sg-cargar:3Sg  mazorca
Vio que pasaron los cuervos con la mazorca.

80. mámbá biʔi ninyatígú mbá yàà yùwàʔ rá.
mámba  bīʔī  Øl-niyān+tígú  mbá  yàà  yùwàʔ rá
cada  día  prog:3pL-soltar:3pL+caerse  uno  mazorca  cuervo q

Cada día dejaban caer una mazorca los cuervos.

81. màxtìʔku ehxí ninyuun yùwàʔ rá.
ma-xtìʔkū  ēhxí  Ø-(ʔ)-niyūn-uu  yùwàʔ rá
adj-diferente  maíz  prog-3Sg-dejar-3Sg.b  cuerva q

El cuervo fue dejando diferentes maíces,

82. ahndu xúʔkwi nirígá.
āhndū  xúʔkwī  ni-ríga
hasta  dem.mod.med cmp-haber
hasta así hubo.

83. baʔa ini ehxí míʔ
bāʔā īnī  ēhxí míʔ
mucho  tipo  maíz rep

Muchos tipos de maíz, dicen.
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84. dàwá rá nagáhnuu nàhkà gányahun xàbù rá.
dàwá rá  na-(ʔ)-gáhn(v̄)-uu  nà-hkà  gá-(ʔ)-yahūn  xàbù rá
después q  incmp-3Sg-salir-3Sg.b  incmp:3Sg-ir:3Sg  prop-3Sg-trabajar  persona q

Después la persona sale a trabajar.

85. dúù nàhkàà wakíʔ rígá guma eʔyoo xá.
dúù  nà-hkà-:  wākíʔ  Ø-(ʔ)-ríga  gūmā
cuando  incmp:3Sg-ir:3Sg-iter  tarde  prog-3Sg-haber  tortilla

e-ʔ-ya-uu xá
prog-3Sg-ver-3Sg.d pues

Cuando llega en la tarde ve que hay tortilla [en la casa].

86. mbòó má xùnyúun gwanúun náa goʔóo xá.
mbòó má  xùw(án)-yuu  Ø-gwan(v́)-uu  náā  gūʔwá-uu xá
nomás ya  perro-3Sg.b  prog-quedarse-3Sg.b  Loc  casa-3Sg.b pues
Nada más quedaba su perro en su casa.

87. sáá eʔni guma eʔtúun xùnyúun xá.
sáá  e-ʔ-ni  gūmā  e-ʔ-t(án)-uu  xùw(án)-yuu xá
quién  prog-3Sg-hacer  tortilla  prog-3Sg-decir-3Sg.b  perro-3Sg.b pues
“¿Quién hace la tortilla?”, le dice a su perro.

88. mbòó siyúuʔ mahngaa xùwán rá.
mbòó  sīy(v́ʔ)-uu  Ø-mahng(ā)-aa  xùwán rá
nomás  cola-3Sg.b  prog-mover-3Sg.c  perro q

Nada más la cola movía el perro.

89. àʔkù dxaʔwáminàʔ xá.
àʔkù  Ø-(ʔ)-dxāʔwá+mīnàʔ xá
dem.Loc.med  prog-3Sg-gritar+refL pues
De allí pensó, pues.

90. màngawii bàyòò sáá eʔni guma.
mà-ngāw-īī  bà-ya-uu  sáá  e-ʔ-ni  gūmā
pot:1Sg-cuidar-3Sg.c  pot:1Sg-ver-3Sg.b  quién  prog-3Sg-hacer  tortilla
“Voy a vigilar para ver quién hace las tortillas”.
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91. eʔtí àhkyùùn xá.
e-ʔ-tí  àhk(ù)-yuún xá
prog-3Sg-decir  corazón-3pL.b pues
Pensó, pues.

92. nagáhnuu húu xá,
na-(ʔ)-gáhn(v̄)-uu  húū xá
incmp-3Sg-salir-3Sg.b  otra.vez pues
Sale otra vez,

93. táʔga síngwáʔ xá,
tá-ʔga  síngwaʔ xá
neg.cmp:3Sg-ir:3Sg  lejos pues
no fue lejos pues,

94. dúù diʔyoo xá,
dúù  di-ʔ-ya-uu xá
cuando  cmp-3Sg-ver-3Sg.b pues
cuando vio,

95. ahndu nasíinʔ àʔgù,
āhndū  nas(v́nʔ)-ii  àʔgù
hasta  de.color.llamativo-3Sg.c  mujer
hasta colorida se veía una mujer,

96. frìgòò xídíí yadiʔ míʔ.
Ø-frigà-uu  Ø-(ʔ)-xídii  yādīʔ míʔ
prog-andar-3Sg.b  prog-3Sg-tirar.Lq  nixtamal rep

andaba tirando agua de nixtamal, dice.

97. íʔkú nìʔkàà xá.
íʔku  nìʔ-kà-: xá
entonces  cmp:3Sg-ir-iter pues
Entonces regresó, pues.

98. diʔyoo dí=xùnyúu niríyáʔ xtóo xá.
di-ʔ-ya-uu  dí=xùw(án)-yuu  ni-(ʔ)-ríyaʔ  xtá-uu xá
cmp-3Sg-ver-3Sg.b  compL=perro-3Sg.b  cmp-3Sg-sacar  piel-3Sg.b pues
Vio que su perro se había quitado la piel.



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

88 Hiroto ucHiHara (pres. y análisis) | oScar tiburcio (pres. y análisis) | maría tiburcio (narradora)

99. niʔtámíníiʔ13 numuu magwanúu má xúʔku xá.
ni-ʔ-tán+minàʔ-ii  nūmūū  ma-gwan(v́)-uu má  xúʔkū xá
cmp-3Sg-decir+refL-3Sg.c  para.que  pot-quedarse-3Sg.b ya  dem.mod.med  pues
Le regó para que se quede así pues.

100. nàngwá nininyuun magúwáanʔ xtínyúu xùnyúu xá.
nàngwá ni-(ʔ)-niny(ān)-uu ma-(ʔ)-guw(únʔ)-aa-: xt(íin)-yuu  xùw(án)-yuu xá
neg cmp-3Sg-dejar-3Sg.b pot-3Sg-ponerse-3Sg.c-iter ropa-3Sg.b  perro-3Sg.b pues
No dejó cambiarse de piel a su perro.

101. dáwá nigwáʔdiin èhnyùún xá.
dáwá  ni-gwáʔd(ā)-iin  èh(ìn)-yuún xá
después  cmp:3pL-tener:3pL-3pL  hijo.pL-3pL.b pues
Después tuvieron hijos.

102. mbáa dxáʔgú mbáa dxámá nixtáa rá.
mb(á)-aa  dxáʔgu  mb(á)-aa  dxáma  ni-xtáā rá
uno-3Sg muchacha  uno-3Sg  muchacho  cmp:3Sg-existir:3Sg q

Nació un niño y una niña.

103. xúkuʔ má màxtiʔkoʔ hngáa eti mangaa xá.
xúkūʔ má  mà-xtīʔkōʔ  hngáā  el-ti  māngāā xá
dem.mod.med ya  adj-diferente  palabra  prog:3pL-decir  también pues
Así mismo hablaban diferentes lenguas.

104. xúkwiʔ káʔnii nigwiʔtíin èʔwíìnʔ àngyà=lú.
xúkwīʔ  ká-ʔn(ī)-ii  nil-gwiʔt(á)-iin  èʔw(áʔ)-iin  àngyà=lú
dem.mod.med eSt-parecer-3Sg.c  cmp:3pL-partir-3pL.c  otro-3pL  hermano:1pL.in=1pL.in
Así fue como nacieron nuestros hermanos,

105. bùù nuti èʔwáʔ hngáa eti xàbù wanii.
bùù  nul-ti  èʔwáʔ  hngáā  el-ti  xàbù  wān(v)-ii
reL.an  incmp:3pL-decir  otro  palabra  prog:3pL-decir  persona  anciano-3pL.c
quienes hablan otras lenguas dice la gente grande.

13  uno de los dictaminadores señala que son dos palabras, en lugar de un compuesto. aquí lo analiza-
mos como un compuesto. uno de los argumentos es la neutralización de la nasalidad vocálica en la raíz ver-
bal -tán ‘decir’; la nasalidad vocálica se mantiene únicamente en la posición final de la palabra fonológica 
(carrasco, 2006: 37; Marlett y Weathers, 2012, 2018; cornelio, 2022: 75), así señalando que esta raíz verbal y 
el morfema de reflexivo forman una palabra fonológica. 
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106. ikaa hngóo dí=xûgwì rá
īkāā  hngáā-uu  dí=xúgwì rá
3Sg  palabra-3Sg.b  compL=hoy q

Por eso hoy

107. gíʔmaa mùmàhkúún=lú xùwán.
Ø-(ʔ)-gíʔm(ā)-aa  mù-mahkw(v)-úún=lú  xùwán
prog-3Sg-pegar-3Sg.c  pot:1pL.in-respetar-3pL.b=1pL.in  perros
debemos respetar a los perros.

108. xúku má àngyà=lú bùù nuti èʔwáʔ hngáa,
xúkū má  àngyà=lú  bùù  nul-ti  èʔwáʔ  hngáā
dem.mod.med ya  hermano:1pL.in=1pL.in  reL.an  incmp:3pL-decir  otro  palabra
Así mismo, para nuestros hermanos que hablan otra lengua,

109. numuu dí=àngyà=lú má nyahúún hmíʔ.
nūmūū  dí=àngyà=lú má  yah(vn)-uún hmíʔ
para.que  compL=hermano:1pL.in=1pL.in ya  cop-3pL.b rep

porque somos hermanos.

110. xúku má wámbá ahngáa rîgì rá.
xúkū má  Ø-wámba  āhngáā  rígì rá
dem.mod.med ya  prog-acabarse  palabra dem.prox.inan q

Así se concluye esta narración.

Abreviaturas

 adj adjetival

 an animado

 b serie B (dativo) de los sufijos pronominales

 c serie c (absolutivo) de los sufijos 

  pronominales

 cmp completivo

 com comitativo

 compL complementizador

 cop copula

 d serie d (dativo) de los sufijos 

  pronominales

 dem demostrativo

 eSt estativo

 foc foco

 in inclusivo

 inan inanimado

 incmp incompletivo

 iter iterativo

 Loc locativo

 Lq líquido

 med medial

 mod modal
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 neg negativo

 pL plural

 pot potencial

 prog progresivo

 prop propositivo

 prox  próximao

 q interrogativo

 refL reflexivo

 reL relativo

 rep reportativo

 Sg singular

 Sim simultativo
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A Day in the Cornfields:  
A Western Otomi Narrative1

Un día en la milpa:  
narrativa del otomí occidental

gabriela de la cruz-sánchez2

claudio de la cruz3

Summary
this paper focuses on Western otomi, a Mexican native language spoken in the municipality of 
temoaya in the state of Mexico (iso 639-3 ott). speakers recognize themselves as dri ñatho, which 
means ‘i still speak’ and differentiate themselves from people who only speak spanish, even though 
they belong to the same community, as i ñamfo ‘they speak spanish’. this variety is underdocu-
mented, mainly transmitted by oral tradition and spoken at home or with friends and neighbors. 
Hence, receptive speakers are common. through this narrative from a Western otomi speaker, we are 
offered a glimpse into what a day in the cornfields is like. in addition, this narrative gives us general 
insight into some features of the language. so, after introducing the cultural context of it, i present 
the narrative. 

Keywords: Western otomi, narration, memories, cornfields.

Resumen
esta narración corresponde al otomí occidental, hablado en el municipio de temoaya, estado de 
México (iSo 639-3 ott). los hablantes se reconocen a ellos mismos como dri ñatho, que significa 
‘todavía hablo’, y se distinguen de los que sólo hablan español, aunque vivan en la misma comu-
nidad, refiriéndose a ellos como i ñamfo ‘ellos hablan español’. existen pocas investigaciones 
que hacen referencia a esta variante, la cual es de tradición oral y mayormente empleada en casa 
o con amigos y vecinos; tiene un buen número de hablantes únicamente receptivos. gracias a esta 
historia de vida podemos tener una visión general de un día de trabajo en las milpas de maíz y una 
introducción a las características generales de la lengua. después de introducir el contexto lingüístico 

1  i would like to thank claudio de la cruz, my language consultant, my advisor Prof. Robert Henderson, 
Prof. Heidi Harley, and the reviewers for their thoughtful comments. the author is solely responsible of the 
translation, transcription, and glossing. 

2 Presentation and analysis | university of arizona | gabydelacruzs@gmail.com
3 narration | collaborator and speaker of Western otomi
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del otomí del occidente y el ambiente cultural en el que se desarrolla la historia de vida, se presenta 
la narración completa.  

Palabras clave: otomí occidental, narración, maíz, memorias, milpas.

Introduction 

otomi is a native Mexican language that belongs to the otopamean language family and 
to the otomi-Mazahua subgroup (Palancar, 2009: 6-7). otomi has at least 22 different va-
rieties classified in groups. While there are different classifications of otomi, in this work i 
follow the classification suggested by Palancar (2017: 2). the data analyzed in this paper 
comes from temoaya otomi which is part of the Western otomi branch that consists of 
temoaya otomi (iSo 639-3 ott), san felipe del Progreso otomi and san andrés cuexcon-
titlán otomi. others classify temoaya otomi as belonging to the central otomi branch 
(inaLi, 2013: 154-159). However, this is a broader classification because central otomi in-
cludes several varieties of otomi spoken in the state of Mexico (Hñähñu, Ñöthó, Ñható, 
Hñothó and Ñóhnño). since some of these varieties are in closer contact with languages 
such as Mazahua or nahuatl, the conclusions of this paper might vary in those cases. 

the narrative presented in this paper took place in the municipality of temoaya. this 
municipality is one of the areas with the most otomi speakers in the state of Mexico 
(inegi, 2009: 70). otomi speakers refer to temoaya as Ñijni ‘town’ or Nthejkuthe ‘where 
roads meet’. it is represented in the following glyph with footprints going down the hill 
as a result of small towns being located in the mountains, opposite to the downtown, lo-
cated in the valley. temoaya in nahuatl means ‘a place that is down the valley’ (inafed, 
2010: 428). 

figure 1. temoaya glyph  
(inafed, 2010: 428).
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the title of the narrative presented here is “a day in the cornfields” and the main 
character of the narrative is a bilingual (Western otomi-spanish) male in his late 60s. 
He was born and raised in temoaya and worked in cornfields for several years during 
his youth as most of the locals did. the events of the narrative took place in the 80s, in a 
cornfield located in a small village called san José Buenavista, located 10 km away from 
downtown temoaya. this narrative was recorded using Zencastr, inc4 (2021) during an 
online session, transcribed and translated in 2021 using eLan. 

this narrative provides an insight into the challenges faced by farmers in their 
everyday lives as well as the way in which work and friendship are built in the communi-
ty. it tells us the story of a man who wants his corn crops to grow healthy and be produc-
tive. Hence, after he plants corn, he visits the plantation regularly to water and fertilize 
the crops. However, he notices that pigs have been around destroying the plantation 
and there is no way the owners can fix it since they are nowhere to be found. so, one day 
he goes to the plantation and catches the pigs destroying it. He is advised by a neighbor 
from the area to take one of the pigs as compensation for the destruction, and as a war-
ning for the pig owners. He does so and later he realizes the pig belongs to a friend and 
worker who used to help him during the harvest season. Rather than arguing about the 
matter, they accept they both did wrong and the pig’s death in the house of the farmer 
becomes a funny anecdote. their friendship and professional relationship remain intact, 
and they keep working together for the coming years. 

as the narrative progresses, we can identify the three characters and some of the lan-
guage features described in this paper. 

Language background

otomi is a tonal language with low, high, and rising tones with some differences among 
varieties. in this article, i use an adapted version of the Norma de escritura de la lengua 
hñähñu suggested by inaLi (2014). Hence, /h/ is written as j. since /x/ is not phonemic it 
isn’t considered in this variety. aspirated /ph/, /th/ and /kh/ are spelled as ph, kh and th. 
further details such as tone are not marked unless phonemic. the spelling may vary in 
other varieties since it reflects the speaker’s utterance.

otomi is a pro-drop language, verb-initial and head-marking. verbs take a prefix to 
inflect for subject, tense, aspect, mood, and a suffix to mark person and number. Hernan-
dez-green (2015) recognizes four different verbal inflection groups in acazulco otomi. 

4  i would like to thank Meg Harvey for recommending Zencastr, inc.
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these verbal inflection groups differ in the allomorphs of the tense-aspect-mood procli-
tics they select for, and in the type of stem they have in their paradigm but not by transi-
tivity (Hernandez-green, 2019: 278).

Palancar (2004: 275) discusses two inflectional types of verb forms in san idelfonso 
otomi: a free and a bound form. the free form is used when the verb precedes a clausal 
boundary or a prosodic pause since it can be uttered in isolation while the bound form is 
used when the verb occurs intraclausally.

in temoaya otomi, we can identify a prefix and a suffix attached to the verb ts’its’i as 
shown in (1).

(1) Ya ji do ts’its’ibi karo zakhua.
ʝa hiŋ  do-t͡ s’it͡ s’i-bi ka-ɾo zakhua
adv neg 1Sg.pSt-bring.back-3Sg dem.Sg-3Sg.poSS pig
 So, I didn’t bring him back his pig.
 (“a day in the cornfields”, line 57)

in example (1), the prefix do- marks person and tense and the suffix -bi, attached to 
the base verb ts’its’i, indicates a third person singular indirect object. the negative form 
ji precedes the person and tense prefix. as for subjects, they can be omitted when inferred 
by the speakers or when the topic is known by the listener (vo). Hence, the first person 
singular subject pronoun nugo is not uttered in this example. 

When there are two verbs in the construction, the suffix -bi attaches to the first verb 
ne, as in (2), but it could be omitted as in (3).

(2) Ji mi ne bi di be ka ro tsi.
hi mi-ne-bi di-be ka-ɾo-t͡ si
neg 3Sg.ipfv-want-3Sg Svjb-miss dem.Sg-3poSS-pulque
 He didn’t want to miss his pulque.

(“a day in the cornfields”, line 13)

not only is the suffix -bi which is attached to the verb ne in (2) optional but so is the 
stem formative of the verb be(di) ‘to lose’ as in (3). 

(3) Ji mi ne di be(di) ka ro tsi.  
hi mi-ne di-be(di) ka-ɾo-t͡ si
neg 3Sg.ipfv-want Svjb-miss dem.Sg-3poSS-pulque
 He didn’t want to miss his pulque.
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the suffixes attached to the verbs are optional unless they are marked for number like 
in (4). number categories in Western otomi include dual exclusive -be, dual inclusive 
-wi/-ge wi, plural exclusive -je and plural inclusive ju.

(4) Pi ndi pebe na nzoya mi imbi bi foxkigi,
pi ndi-pe-be na nzoʝa mi-im-bi bi-foʃki-gi
also 1Sg.ipfv-go-du.excL ind.Sg man 3Sg.ipfv-say-obj 3Sg.pSt-help-1Sg

Also, I used to go with a man who helped me,
(“a day in the cornfields”, line 10)

the dual exclusive suffix is used in (4) since it includes the speaker and someone else. 
suffixes such as the reflexive -se ‘self’ can be optional and in some cases they are redun-
dant, such as in (5). the first person singular suffix -go in (5), attached to mejti, is optio-
nal too because the person is already marked by the first person singular possessive prefix 
ma-. there are three prefixes that mark possession. When they refer to multiple possessors, 
the plural suffix, either the inclusive or exclusive, is attached to the possessed nominal. 

(5) “Jä, ma mejtigo(se) ka”.
hã ma-mehti-go-(se) ka
aff 1Sg.poSS-own-(1Sg)-(refL) dem.Sg

“Yes, that is mine”.
(“a day in the cornfields”, line 46)

in the narrative presented in this paper we see that the suffix -gi is attached twice to 
the verb in (6). the second -gi has an emphatic function, hence it is a suffix that only 
appears in the appropriate context.  

(6) ingi(gi) ka na nzoya, “tsu, penti ka zakhua.
in-gi-(gi) ka na nzoʝa t͡ sɤ penti ka zakhua
tell-1Sg-empH dem.Sg ind.Sg man catch grab dem.Sg pig
The other man tells me, “catch [it], grab the pig.

(“a day in the cornfields”, line 36)

Word Order in Western Otomi

in the narrative analyzed here vo word order is the most common although there are 
some cases where the svo structure can be observed, probably to emphasize the subject, 
such as in (7). 



98 gabrieLa de La cruz-SáncHez (presentation and analysis) | cLaudio de La cruz (narration) 

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

(7) (nugo) ya ji ndi ne wa ode.
nɤgo ʝa hi ndi-ne wa-əde
i adv  neg 1Sg.ipfv-want 1Sg.Svjb-hear
I didn’t want to hear [it] anymore.

(“a day in the cornfields”, line 74)

as for the order of syntactic objects, they can be preverbal ov(s) as shown in (8).  

(8) “nuka ri zakhua nin do tsa ni”
nɤka ɾi zakhua niŋ do-t͡sa ni
dem.Sg 2Sg.poSS pig not.even 1Sg.pSt-eat also
 “I didn’t even eat your pig”

(“a day in the cornfields,” line 60)

another word order present in the narrative is vs as in (9). Palancar (2017: 405) in-
dicates that vs order is more frequent and includes a wider number of semantic subjects 
than sv.

(9) Bi dajta deni ka nzoya.
bi-dahta-deni ka nzoʝa
3Sg.pSt-a.lot-laugh dem.Sg man
The man laughed a lot.

(“a day in the cornfields”, line 64)

Noun phrases in Western Otomi

noun phrases can be either an argument of the main predicate, usually a verb, or can 
themselves be the main predicate of a clause. they are constructed with a common noun 
that refers to an entity (mass or count) or they can refer to a specific subject, using proper 
nouns or pronouns. Headless noun phrases are permitted in the language (noun ellipsis). 
nouns do not inflect for number; they are marked with a prefix that functions as a deter-
miner5 or a numeral. nouns do not inflect for gender. they either have different lexical 
entries or are preceded by mé (mother) or tá (father), with adjectival features according 
to the case. in the following diagram we can see the relative ordering of elements in the 
noun phrase. 

5  from now on i will use the term demonstrative (dem) to refer to either determiners or articles.
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table 1. ordering of elements in Western otomi nP

[element 1] (element 2) (element 3) (element 4)

determiner/ 
demonstrative
(number)

Possessive
number

number
Possessive

diminutive
Honorific
augmentative

(element 5) (element 6) [Radical(s)] (suffixes)

adjective gender (male/
female)

entity
More than one, in the case of com-
pounds
*subject pronouns. 

(emphatic)
(numeral) 
object pronoun

in table 1, the parenthesis show when the element is optional, which elements can 
co-occur, and the suffixes that can be attached to the noun. the required elements are 
shown in square brackets, including the head of the phrase, the radical, to form a noun 
phrase. 

nouns are mainly preceded by a demonstrative, but some are bare. in the narrative 
“a day in the cornfields” we can see that toponyms such as Buenabista in (10) are bare.  

(10) na biaje, bu ndi pa Buenabista. 
na biahe bu ndi-pa buenabista
ind.Sg time when 1Sg.ipfv-go Buenavista
 Once, when I went to Buenavista.

(“a day in the cornfields”, line 1)

However, at the end of the narrative the speaker refers to Buenavista again and this 
time it is preceded by nu. although nu before a noun is glossed as a singular demonstra-
tive, in this case it functions as the locative ‘there’ (11). 

(11) bu ndo ma nu Buenabista do tsi ka zakhua.
 bɤ n-do-ma nɤ buenabista, do-t͡ si ka zakhua
 when Link-1Sg.pSt-go Loc Buenavista 1Sg.pSt-bring dem.Sg pig

 when I went to Buenavista I brought the pig.
(“a day in the cornfields”, lines 71-72)

the same happens in (12). the speaker uses nu and a6 ‘where’ to define the place he 
refers to. some extra-linguistic information, such as gestures, pointing towards the place 
mentioned could accompany this construction. 

6  i consider that a and ja ‘where’ are in complementary distribution. 
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(12) Ka nzoya ta bi buj nu bi khanu, bi buj nu a ro Kosta.
ka nzoʝa ta bi-bɤh nɤ-bi-kha-nɤ bi-bɤh nɤ a-ɾo-kosta
dem.Sg man till 3Sg.pSt-live Loc-3Sg-exist-Loc 3Sg.pSt-live Loc where-Sg-costa
The man lived far away, lived by the Costa.

(“a day in the cornfields”, line 27)

in (12) the locative nu introduces a toponym (Costa) whereas in (13) the locative nu 
is anaphoric to a discourse referent that had been previously mentioned.

(13) Pexo tandi tse  nu ta serka di uni las nuebe.
peʃo ta ndi-t͡ se-nɤ ta seɾka di-uni las nuebe
but till 1Sg.ipfv-arrive-Loc till almost Svjb-give art nine
But I would get there almost at nine.

(“a day in the cornfields”, line 8)

another use of nu is as a pronoun, as in (14). in this case nu is optional since the 
verb ingi does not require a theme argument and it is not part of the question. 

(14) ingi “(nu) ¿o go chix ka ma zakhua?”
iŋ-gi (nɤ) o go-tʃiʃ ka ma zakhua
say-1Sg 2Sg why 2Sg.pSt-take.away dem.Sg 1Sg.poSS pig
he says to me: “you, why did you take away my pig?”.

(“a day in the cornfields”, line 44)

if the subject pronoun were to be inserted in the question presented in (14), it would 
be nuke ‘you’. 

on the other hand, the demonstrative nu does not introduce nouns for the first time. 
for instance, in (15) nzoya is introduced by the indefinite singular na7 and then swi-
tched to ka. 

(15) na nzoya mi im-bi mi foxki-gi, pero ka nzoya mbro Pedro ka
na nzoʝa mi-im-bi mi-foʃki-gi peɾo ka nzoʝa mbɾo pedɾo ka
ind.Sg man 3Sg.ipfv-say-obj 3Sg.ipfv-help-1Sg but dem.Sg man 3Sg.pSt Pedro dem.Sg

a man who helped me. The man was Pedro.
(“a day in the cornfields”, line 10, 11)

7  Na is also the numeral one (na ‘one’, yojo ‘two’,…), so in the narrative it is glossed as ind.Sg or as num 
‘one’ according to what fits in the context.
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the reason why nu does not precede nzoya in (15) is because it is an indefinite en-
tity, not known by the listener and out of sight. the second time nzoya appears, it could 
take nu but since nzoya is out of speaker and listener’s sight, ka is preferred. in addition, 
this example contains the demonstrative ka two times, once preceding the noun nzoya 
and another ka after the proper name, Pedro, anaphorically with an emphatic purpose. 

Proper names tend to be preceded by a demonstrative. However, the proper noun Pe-
dro is bare in (15) since it’s in the predicate position and preceded by the proclitic mbro, 
making (16) unacceptable. so, predicate nominals preceded by mbro will always be bare. 

(16) *pero ka nsoya mbro ka Pedro
pero ka nzoʝa mbro ka pedro
but dem.Sg man 3Sg.pSt.be dem.Sg Pedro
(but) the man was Pedro

in (17), the first time that zakhua is mentioned in the narrative, an indefinite noun, 
is preceded by the plural demonstrative ku. However, this demonstrative is optional since 
zakhua doesn’t refer to a specific bunch of pigs. 

(17) Pexo mbi dajta yo ku zakhua  
peʃo mbi-dahta-ʝo kɤ zakhua
but 3iPfv-a.lot-walk dem.pL pig
 But there were a lot of pigs walking

(“a day in the cornfields”, line 21)

temoaya otomi accepts bare nouns when they are non-definite. such nouns can be 
interpreted as plural, as shown in (18).

(18) Pexo mbi dajta yo zakhua 
 peʃo mbi8-dahta-ʝo zakhua
 but 3ipfv-a.lot-walk pig

 But there were a lot of pigs walking

When the nominal zakhua is mentioned for the second time, the speaker reinforces 
the noun with the complex plural demonstrative nuku as seen in (19). 

8  Both mi and mbi are acceptable as 3impv. 
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(19) nuku zakhua ya, xo mi uxta joi.
nɤ-kɤ zakhua ʝa ʃo mi-uʃta hoi
dem-pL pig adv so 3ipfv-dig land
[But] those pigs would dig the land.

(“a day in the cornfields”, line 24)

another example where an entity, in this case t’egi ‘metal tool’, is mentioned for the 
first time is (20).

(20) ndi wantsi ko ka ro t’egi ndi e.
ndi-want͡si ko ka ɾo-t’egi ndi-ɛ
1Sg.ipfv-mix with dem.Sg Sg-metal 1Sg.ipfv-have
I would mix [the dirt] with the metal tool I had.

(“a day in the cornfields”, lines 4, 5)

in (20) the speaker defines the tool he had with the use of a relative clause. Providing 
this extra information allows him to use the definite demonstrative ka instead of the 
indefinite singular na. an example where we can see the indefinite singular na used to 
introduce an entity for the first time is in (21). in this case reza is preceded by na. 

(21) do penti na reza
do-penti na ɾeza
1Sg.pSt-grab ind.Sg bag
I grabbed a bag

(“a day in the cornfields”, line 35)

the permitted environments of bare nouns include when there is a list of nouns, when 
the noun is a plural indefinite, or when it’s a mass noun (de la cruz-sánchez, 2022). in 
(22) we have the case of tsi ‘pulque’. the first time tsi appears in the narrative, it’s not 
bare since it’s preceded by a demonstrative and a possessive, something quite common 
in the language, but the second time tsi is mentioned in (21), it appears as a bare mass 
noun.  

(22) Ji mi ne bi di be ka ro tsi. Zai mi ne di zi tsi.
hi mi-ne-bi di-be ka-ɾo-t͡ si zai mi-ne di-zi t͡ si
neg 3Sg.ipfv-want-3Sg Svjb-miss dem.Sg-3poSS-pulque always 3Sg.ipfv-want Svjb-drink pulque
He didn’t want to miss his pulque. He always wanted to drink pulque.
 (“a day in the cornfields”, line 13, 14)
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Conclusions

in this brief sketch i introduced Western otomi and presented some features of the te-
moaya otomi variety, through examples identified in the narrative “a day in the corn-
fields”. in addition, i provided some context of the area where this variety is spoken, the 
narrator of the text and the methodology used. according to the examples, nouns can be 
bare or preceded by a demonstrative. Bare nouns occur when referring to mass nouns, 
plural nouns, and toponyms. as for the verbs, they take prefixes that inflect for subject, 
tense, aspect, and mood and suffixes that mark person and number, some of which could 
be optional or emphatic. 

na mpa ja nu jüajï

(1) na biaje, bu ndi pa Buenabista. (2) ndi pa ro thüjü. (3) ndi pa ro jüäjï. (4) ngu na 
tiempo ya, xo ndi ote ku jüäjï, ndi tsomi, jä, ndi wantsi (5) ko ka ro t›egi ndi e. (6) Pi 
gempia, bi dura, xkomo bi dura ndi yo nu, jin go wariji. (7) Komo ta ndi pa wa, xo wa 
nantsi nxuditho wa ma. (8) Pexo tandi tse nu ta serka di uni las nuebe. (9) Kha ndi tseni 
las ocho. (10) Pi ndi pebe na nzoya mi imbi mi foxkigi, (11) pero ka nzoya mbro Pedro 
ka. (12) Pero jin ga dura bi dengigi porke ka mi ne gege. (13) Ji mi ne bi di be ka ro tsi. 
(14) Zai mi ne di zi tsi. (15) Walo ya xi xatho do xifi ngupu xo do ntintho do ma. (16) Bi 
zu na ngo do pefi, do pefi, pi do wadi (17) do pejnia, do thajti ku joi, do ote ra zo. (18) 
Miji pi do tux ka ro na pina t’egi. (19) Pada wa fots’ ajoi ku yu detha (20) Jänta di te di 
imbi. (21) Pexo mi dajta yo ku zakhua. (22) Mi penti mi uxta joi, mi yote ku ndi ote go. 
(23) imbi nu ta koxti ra zo ko ka za. (24) nuku zakhua ya, xo mi uxta joi. (25) do oni 
na nzoya. di imbi: “¿to yo mejti yu io wa? (26) dei storbagi wa jabu di io” do ina. Bi ñin-
gigi “ro Mateo”. (27) Ka nzoya ta bi buj nu bi khanu, bi buj nu a ro Kosta. (28) “a di ko-
nise ka nzoya porke zai ba i kua da foxkigi.” (29) abese pox nu ro za xo pada kongi nu 
joi. (30) Ka nzoya Mateo, xo mi gusta wa ñobe ka, pexo binkhapia. (31) Piya jin ga dura 
do ñobe. (32) Pi do ma na biaje. (33) Pi do ma kati ku ta pefi kha mi bui ra zo. (34) Pe 
mero do tsudi mi yo ku zakhua ya, ka do kha: (35) do penti na reza. (36) ingigi ka na 
nzoya, “tsu, penti ka zakhua. (37) Walo gi ts’its’i jänta para da mo kio dueño. (38) Porke 
kio dueño jin gi kha nkaso”. (39) nugo xo do obediente. (40) do penti ka zakhua. (41) 
do pa da poxi na reza. (42) nige ka mbro mejti ka zakhua genka Mateo, ka mbro mejti 
ka zakhua. (43) ta bi zu kinse dia, beinte dia. (44) Pi do nthebe, ingi “nu ¿o go chix ka 
ma zakhua?”. (45) “¿Poko ri mejti ge a ka?”. (46) “Jä ma mejtigo ka”. (47) “i la berda, 
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da bingo jin gri mejtige a ka (48) porke bi xijkigi ka nzoya ina naño to mbro mejti na”. 
(49) “nugo xo do ts’its’i. (50) como mide mi muxti wa ja yo joi. (51) Mide mi phonti yo 
joi”, di i-mbi. (52) “¿Xia te go khajpia?” -xo ka zakhua xo ta bi bujnu ja ma ngu- di ina. 
(53) “¡Xo di khapu! (54) Pina biaje ya kada bu gi ne gi i gi pefi go ma foxkiki. (55) Pexo 
di khapu ya. (56) Ya jin go tsi ka zakhua”, ingigi ka Mateo. (57) Ya ji do ts’its’ibi karo 
zakhua. (58) Kada wa nthebe ka nzoya mi ingigi: (59) “nu ¿te bi kha ka ma zakhua?” 
(60) “nuka ri zakhua nin do tsa ni (61) porke ka ri zakhua bi ñit’i xo bi du”, di imbi. 
(62) “¿Poko bi du ka zakhua?”. (63) “Jä bi du, nin ga provechagigi ka zakhua”, di imbi. 
(64) Bi dajta deni ka nzoya. (65) nuka Mateo ina. (66) “Por eso jin gi tchix ku jin gri 
mejti. (67) nuya go ts’its’i nin ga duraki. (68) Ka zakhua bi pi du”. (69) “Ya pana biaje 
ya jin da nkhapu ya”, (70) di imbi ka Mateo. (71) genka do pej ka na biaje, bu ndo ma 
nu Buenabista (72) do tsi ka zakhua. (73) Kada wa nthebe mi demi binbigi ka zakhua. 
(74) nugo ya ji ndi ne wa ode. (75) Porke ta tsimpi ka ro zakhua.

a day in the cornfields 

(1) once, when i went to Buenavista. (2) i went to plant. (3) i went to fallow. (4) like in 
this season, i used to work the land, i would dig, yes, i would mix [the dirt] (5) with the 
metal tool i had. (6) so i would be around the area for a while [because] i didn’t finish 
[the work] soon. (7) since i departed from here, i had to wake up early to leave. (8) But 
i would arrive there almost at nine. (9) [or] i would arrive at eight. (10) also, i used to 
go with a man who helped me. (11) the man was Pedro. (12) But he didn’t continue 
following me because of what he wanted. (13) He didn’t want to miss his pulque. (14) 
He always wanted to drink pulque. (15) i better not tell him anything, so i hurried to go 
[by myself]. (16) i worked there for like a month before i finished. (17) i worked there. i 
removed the soil, i did it well. (18) i even brought another metal tool (19) to plough the 
corn. (20) so that it would grow, according to me. (21) But there were a lot of pigs wal-
king [around]. (22) [they] would dig the land and destroy what i had done. (23) accor-
ding to me, i had smoothed it over well with the stick. (24) [But] those pigs would dig the 
land. (25) i asked a man. i say to him: “who’s the owner of these ones here? (26) they 
bother me where i go,” i said. He told me, “[they’re] Mateo’s”. (27) the man lived far 
away, lived by the costa. (28) “ah, i know the man because he always comes here to help 
me.” (29) to clean the land because sometimes sticks come out. (30) Mr. Mateo liked to 
work with me but that happened. (31) He didn’t last long [working] with me. (32) so i 
went [back] once. (33) i went [back] to see if what i had done was good. (34) But i cau-
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ght the pigs walking [in the field], what i did was: (35) i grabbed a bag. (36) the other 
man tells me, “catch [it], grab the pig. (37) You better take it so that the owners take 
care of them. (38) Because the owners don’t pay attention.” (39) i was obedient [and] 
(40) i grabbed the pig. (41) i went to wrap [it] in a bag. (42) it turns out that the pig’s 
owner was Mateo, he was the owner of the pig. (43) until 15 [or] 20 days later (44) we 
met [and] he says to me: “you, why did you take away my pig?”. (45) “is it really yours?”. 
(46) “Yes, that is mine.” (47) “oh, to be honest i remember it wasn’t yours (48) because 
the man told me someone else was the owner”. (49) “so, i took it away. (50. since it kept 
digging the soil here. (51) it was making a mess with the dirt”, i tell him. (52) “What do 
i do now? - the pig was at my house”- i say. (53) “¡[leave] it like that! (54) next time 
when you want to come to work, i am going to help you. (55) But leave it like that now. 
(56) don’t bring the pig,” Mateo tells me. (57) so, i didn’t bring him back his pig. (58) 
each time i met him, the man would tell me: (59) “You, what happened to my pig?” (60) 
“i didn’t even eat your pig (61) because your pig hung himself and died,” i say [to him]. 
(62) “did the pig really die?” (63) “Yes, it died, i didn’t even take advantage of the pig,” i 
say [to him]. (64) the man laughed a lot. (65) [and] Mateo says: (66) “that’s why you 
shouldn’t take what’s not yours. (67) now you took it away, and it didn’t even last for you. 
(68) the pig died.” (69) “next time, it won’t happen again,” (70) i say to Mateo. (71) 
that’s what i did when i went to Buenavista. (72) i brought the pig. (73) each time we 
met he reminded me about the pig. (74) i didn’t want to hear [it] anymore (75) because 
i had taken away his pig.

un día en la milpa

(1) una vez, cuando iba a Buenavista. (2) iba a sembrar. (3) iba a barbechar. (4) como 
en esta temporada yo solía trabajar el campo, picaba, sí, revolvía [la tierra] (5) con el 
fierro que tenía. (6) andaba allí por un buen tiempo [porque] no terminaba rápido [el 
trabajo]. (7) como me iba desde aquí, me levantaba temprano para irme. (8) Pero llega-
ba allá casi hasta que daban las nueve. (9) [o] llegaba a las ocho. (10) además, me iba 
con un señor que según me ayudaba. (11) el señor era Pedro. (12) Pero no duró acom-
pañándome por lo que quería. (13) no quería que le faltara su pulque. (14) siempre 
quería tomar pulque. (15) Por eso ya mejor no le dije nada, me apuraba yo a irme. (16) 
trabajé allí como por un mes y terminé. (17) trabaje allí. Removí la tierra, lo hice bien. 
(18) Hasta llevé otro fierro (19) para cultivar el maíz. (20) como para que [el maíz] 
creciera según yo. (21) Pero andaban muchos puercos. (22) escarbaban la tierra y des-
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truían todo lo que yo hacía. (23) según yo lo había alisado bien con el palo. (24) [Pero] 
esos puercos escarbaban la tierra. (25) le pregunté a un señor. le digo: “¿de quién son 
estos que andan aquí? (26) Me estorban donde ando,” le dije. Me dijo, “son de Mateo.” 
(27) el señor vivía hasta por allá, vivía por la costa. (28) “ah, conozco al señor porque 
siempre viene aquí a ayudarme.” (29) Para limpiar porque a veces suben los palos de la 
tierra. (30) al señor Mateo le gustaba trabajar conmigo, pero pasó eso. (31) no duramos 
mucho [trabajando] juntos. (32) después, un día fui. (33) fui a ver si mi trabajo estaba 
bien. (34) Pero encontré que allí andaban los puercos, entonces lo que hice fue: (35) 
agarré una bolsa. (36) el otro señor me dice, “alcánzalo, agarra el puerco. (37) Mejor te 
lo llevas para que los dueños los cuiden. (38) Porque los dueños no hacen caso”. (39) Yo 
muy obediente (40) agarré el puerco. (41) fui a envolverlo en una bolsa. (42) [Y] resultó 
que el dueño del puerco era Mateo, él era el dueño del puerco. (43) como 15 [o] 20 días 
después (44) nos encontramos [y] me dice, “tú, ¿por qué te llevaste mi puerco?”. (45) “¿a 
poco ese es tuyo?”. (46) “sí, es mío”. (47) “Mmm, la verdad recuerdo como que no era 
tuyo (48) porque el señor me dijo que era de alguien más”. (49) “Y yo me lo llevé. (50) 
como se la pasaba aquí escarbando la tierra. (51) se la pasaba regando la tierra”, le digo. 
(52) “¿ahora qué hacemos? —el puerco estaba hasta mi casa—”, le digo. (53) “¡Que así 
se quede! (54) la próxima vez, cada que quieras venir a trabajar yo te voy a ayudar. (55) 
Pero ya que así se quede. (56) no traigas el puerco”, me dice Mateo. (57) Ya no le llevé 
su puerco. (58) cada que me encontraba al señor me decía: (59) “tú, ¿qué pasó con mi 
puerco?”. (60) “ni me comí tu puerco (61) porque se ahorcó y se murió”, le digo. (62) 
“¿a poco se murió el puerco?”. (63) “sí, se murió, ni me aprovechó el puerco”, le digo. 
(64) le dio mucha risa al señor. (65) [Y] Mateo dice: (66) “por eso no te lleves lo que no 
es tuyo. (67) ahora te lo llevaste y ni te duró. (68) el puerco se murió luego”. (69) “Ya la 
próxima vez no vuelve a pasar”, (70) le digo a Mateo. (71) eso es lo que hice una vez que 
fui a Buenavista. (72) Me traje el puerco. (73) cada que me lo encontraba me recordaba 
el puerco. (74) Yo ya no quería escucharlo (75) porque me había llevado su puerco.

A day in the cornfields 
glossed text

1. na biaje, bu ndi pa Buenabista.
na biahe bu ndi-pa buenabista
ind.Sg time when 1Sg.ipfv-go Buenavista
Once, when I went to Buenavista.
una vez, cuando iba a Buenavista.
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2. ndi pa ro thüjü.
 ndi-pa ɾo-thũhũ
 1Sg.ipfv-go Sg-plant
 I went to plant.
 iba a sembrar.

3. ndi pa ro jüäjï.
 ndi-pa ɾo-hũãhĩ
 1Sg.ipfv-go Sg-fallow
 I went to fallow.
 iba a barbechar.

4. ngu na tiempo ya, xo ndi ote ku jüäjï, ndi tsomi, jä, ndi wantsi
 ngu na tiempo ʝa ʃo ndi-əte kɤ hũãhĩ ndi-t͡ somi
 like ind.Sg time adv then 1.Sg.ipfv-do dem.pL land 1Sg.ipfv-dig

 hã ndi-want͡ si
 aff 1Sg.ipfv-mix
 Like in this season, I used to work (lit. do) the land, I would dig, yes, I would mix [the dirt]
 como en esta temporada yo solía trabajar el campo, picaba, sí, revolvía [la tierra]

5. ko ka ro t’egi ndi e.
 ko ka ɾo-t’egi ndi-ɛ
 with dem.Sg Sg-metal 1Sg.ipfv-have
 with the metal tool I had.
 con el fierro que tenía.

6. Pi gempia, bi dura, xkomo bi dura ndi yo nu, jin go wariji.
 pi gempia bi-duɾa ʃkomo bi-duɾa ndi-ʝo-nɤ hiŋ
 so then 3Sg.pSt-last like 3Sg.pSt-last 1Sg.ipfv-walk-Loc neg

 go-wa-ɾihi
 1cond-finish-quickly
 So I would be around the area for a while [because] I didn’t finish [the work] soon.
 andaba allí por un buen tiempo [porque] no terminaba rápido [el trabajo].

7. Komo ta ndi pa wa, xo wa nantsi nxuditho wa ma.
 komo ta ndi-pa-wa ʃo wa-nant͡ si nʃudi-thõ wa-ma
 since till 1Sg.ipfv-go-Loc so 1Sg.pfv-get.up early-empH 1Sg.pfv-go

 Since I departed from here, I had to wake up early to leave.
como me iba desde aquí, me levantaba temprano para irme.
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8. Pexo tandi tse  nu ta serka di uni las nuebe.
 peʃo ta ndi-t͡ se-nɤ ta seɾka di-uni las nuebe
 but till 1Sg.ipfv-arrive-Loc till almost Svjb-give art nine
 But I would arrive there almost at nine.  
 Pero llegaba allá casi hasta que daban las nueve.

9. kha ndi tseni las ocho.
 kha ndi-t͡ seni las oʃo
 adv 1Sg.ipfv-arrive art eight
 [Or] I would arrive at eight.
 [o] llegaba a las ocho.

10. Pi ndi pebe na nzoya mi imbi mi foxkigi,
pi ndi-pe-be na nzoʝa mi-im-bi mi-foʃki-gi
also 1Sg.ipfv-go-du.excL ind.Sg man 3Sg.ipfv-say-obj 3Sg.ipfv-help-1Sg

Also, I used to go with a man who helped me.
además, me iba con un señor que según me ayudaba.

11. pero ka nzoya mbro Pedro ka.
 peɾo ka nzoʝa mbɾo pedɾo ka
 but dem.Sg man 3Sg.pSt pedro dem.Sg

 The man was Pedro.
 el señor era Pedro.

12. Pero jin ga dura bi dengigi porke ka mi ne gege.
 peɾo hiŋ ga-duɾa bi-deŋ-gi-gi poɾke ka mi-ne-gege
 but neg 3Sg.pfv-last 3Sg.pSt-follow-1Sg-empH because reL 3Sg.ipfv-want-3Sg

 But he didn’t continue (lit. last) following me because of what he wanted.
 Pero no duró acompañándome por lo que quería.

13. Ji mi ne bi di be ka ro tsi.
 hi mi-ne-bi di-be ka-ɾo-t͡ si
 neg 3Sg.ipfv-want-3Sg Svjb-miss dem.Sg-3poSS-pulque
 He didn’t want to miss his pulque.
 no quería que le faltara su pulque.

14. Zai mi ne di zi tsi.
 zai mi-ne di-zi t͡ si
 always 3Sg.ipfv-want Svjb-drink pulque
 He always wanted to drink pulque.
 siempre quería tomar pulque.
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15. Walo ya xi xatho do xifi ngupu xo do ntintho do ma.
 walo ʝa ʃi ʃatho do-ʃi-fi ngu-pɤ ʃo do-ntintho do-ma
 better adv so nothing 1Sg.pSt-tell-3Sg like-Loc so 1Sg.pSt-hurry 1Sg.pSt-go
 I better not tell him anything, so I hurried to go [by myself].
 Por eso ya mejor no le dije nada, me apuraba yo a irme.

16. Bi zu na ngo do pefi, do pefi, pi do wadi
 bi-zɤ na ŋgo do-pefi do-pefi pi do-wadi
 3Sg.pSt-reach one month 1Sg.pSt-work 1Sg.pSt-work then 1Sg.pSt-finish
 I worked there for like a month before I finished.
 trabajé allí como por un mes y terminé.

17. do pejnia, do thajti ku joi, do ote ra zo.
 do-peh-nia do-thati kɤ hoi do-əte ɾa-zo
 1Sg.pSt-work-Loc 1Sg.pSt-remove dem.pL soil 1Sg.pSt-do be-good
 I worked there. I removed the soil, I did it well. 
 trabaje allí. Removí la tierra, lo hice bien.

18. Miji pi do tux ka ro na pina t’egi.
 mihi pi do-tuʃ ka-ɾo na pi-na t’egi
 also then 1Sg.pSt-bring dem.Sg-Sg ind.Sg plus-ind.Sg metal
 I even brought another metal tool
 Hasta llevé otro fierro

19. Pada wa fots’ ajoi ku yu detha
 pada wa-fot͡ s’ a-hoi kɤ-ʝɤ detha
 to 1Sg.pfv-plough prep-floor dem.pL-pL corn
 to plough the corn.
 para cultivar el maíz.

20. Jänta di te di imbi.
 hã-nta di-te di-im-bi
 aff-reS Svjb-grow 1Sg.prS-say-obj

 So that it would grow, according to me.
 como para que [el maíz] creciera según yo.

21. Pexo mi dajta yo ku zakhua.
 peʃo mi-dahta-ʝo kɤ zakhua
 but 3ipfv-a.lot-walk dem.pL pig

But there were a lot of pigs walking [around].
Pero andaban muchos puercos.
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22. Mi penti mi uxta joi, mi yote ku ndi ote go.
 mi-penti mi-uʃta hoi mi-ʝəte kɤ ndi-əte-go
 3ipfv-grab 3ipfv-dig land 3ipfv-destroy dem.pL 1Sg.ipfv-do-1Sg

 [They] would dig the land and destroy what I had done.
 escarbaban la tierra y destruían todo lo que yo hacía.

23. imbi nu ta koxti ra zo ko ka za.
 im-bi nɤ (go) ta-koʃti ɾa-zo ko ka za
 say-obj i 1Sg.prf-smooth be-good with dem.Sg stick
 According to me, I had smoothed it over well with the stick.
 según yo lo había alisado bien con el palo.

24. nuku zakhua ya, xo mi uxta joi.
 nɤ-kɤ zakhua ʝa ʃo mi-uʃta hoi
 dem-pL pig adv so 3ipfv-dig land
 [But] those pigs would dig the land.
 [Pero] esos puercos escarbaban la tierra.

25. do oni na nzoya. di imbi: “¿to yo mejti yu io wa?
 do-oni na nzoʝa di-im-bi to ʝo-mehti yɤ io-wa
 1Sg.pSt-ask ind.Sg man 1Sg.prS-say-obj who 3poSS-owner dem.pL walk-Loc

 I asked a man. I said to him: “who’s the owner of these ones here?
 le pregunté a un señor. le digo: “¿de quién son estos que andan aquí?

26. dei storbagi wa jabu di io” do ina. Bi ñingigi “ro Mateo”
 dei-stoɾba-gi wa-ha-bɤ di-io do-ina bi-ɲiŋ-gi-gi ɾo-Mateo
 prog-bother-1Sg Loc-where-Loc 1Sg.prS-walk 1Sg.pSt-say 3Sg.pSt-say-1Sg-empH Sg-Mateo
 They bother me where I go,” I said. He told me, “[they’re] Mateo’s”.
 Me estorban donde ando,” le dije. Me dijo, “son de Mateo”.

27. Ka nzoya ta bi buj nu bi khanu, bi buj nu a ro Kosta.
 ka nzoʝa ta bi-bɤh nɤ-bi-kha-nɤ bi-bɤh nɤ a-ɾo-Kosta
 dem.Sg man till 3Sg.pSt-live Loc-3Sg-exist-Loc 3Sg.pSt-live Loc where-Sg-Kosta
 The man lived far away, lived by the Costa.
 el señor vivía hasta por allá, vivía por la costa.

28. “a di konise ka nzoya porke zai ba i kua da foxkigi.”
 a di-konise ka nzoʝa poɾke zai ba-i-kua
 ah 1Sg.prS-know dem.Sg man because always 3Sg-come-Loc
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 da-foʃki-gi
 3Sg.fut-help-1Sg

 “Ah, I know the man because he always comes here to help me.”
 “ah, conozco al señor porque siempre viene aquí a ayudarme.”

29. abese pox nu ro za xo pada kongi nu joi.
 abese pɘʃ nɤ ɾo-za ʃo pada kongi nɤ hoi
 sometimes come.out dem.Sg Sg-Stick so to clean dem.Sg land
 To clean the land because sometimes sticks come out. 
 Para limpiar porque a veces suben los palos de la tierra.

30. Ka nzoya Mateo, xo mi gusta wa ñobe ka, pexo binkhapia.
 ka nzoʝa Mateo ʃo mi-gusta wa-ɲo-be ka peʃo
 dem.Sg man Mateo  so 3Sg.ipfv-like 1pfv-walk-du.excL dem.Sg but

 bi-nkha-pia
 3Sg.pSt-happen-adv

 Mr. Mateo liked to work with me but that happened.
 al señor Mateo le gustaba trabajar conmigo, pero pasó eso.

31. Piya jin ga dura do ñobe.
 pi-ʝa hiŋ ga-duɾa do-ɲo-be
 then-adv neg 3Sg.pfv-last 1pSt-walk-du.excL

 He didn’t last long [working] with me.
 no duramos mucho [trabajando] juntos.

32. Pi do ma na biaje.
 pi do-ma na biaje
 so 1Sg.pSt-go ind.Sg travel
 So I went [back] once.  
 después, un día fui.

33. Pi do ma kati ku ta pefi kha mi bui ra zo.
pi do-ma-kati kɤ ta-pefi kha mi-bɤi ɾa-zo
so 1Sg.pSt-go-see dem.pL 1Sg.prf-work cond 3Sg.ipfv-live be-good
I went [back] to see if what I had done was good.
fui a ver si mi trabajo estaba bien.
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34. Pe mero do tsudi mi yo ku zakhua ya, ka do kha:
 pe meɾo do-t͡ sɤdi mi-ʝo kɤ zakhua ia ka do-kha
 but just 1Sg.pSt-catch 3ipfv-walk dem.pL pig adv reL 1Sg.pSt-do
 But I caught the pigs walking [in the field], what I did was:
 Pero encontré que allí andaban los puercos, entonces lo que hice fue:

35. do penti na reza.
 do-penti na ɾeza
 1Sg.pSt-grab ind.Sg bag
 I grabbed a bag. 
 agarré una bolsa.

36. ingigi ka na nzoya, “tsu, penti ka zakhua.
 in-gi-gi ka na nzoʝa t͡ sɤ penti ka zakhua
 tell-1Sg-empH dem.Sg ind.Sg man catch grab dem.Sg pig
 The other man tells me, “catch [it], grab the pig.
 el otro señor me dice, “alcánzalo, agarra el puerco.

37. Walo gi ts’its’i jänta para da mo kio dueño.
 walo gi-t͡ s’it͡ s’i hã-nta para da-mo kio dueɳo
 better 2Sg.prS-take aff-reS so 3Svjb-take.care 3pL.poSS owner
 You better take it so that the owners take care of them. 
 Mejor te lo llevas para que los dueños los cuiden.

38.  Porke kio dueño jin gi kha nkaso.”
 poɾke kio dueɲo hiŋ gi-kha nkaso
 because 3pL.poSS owner neg 3prS-do attention
 Because the owners don’t pay attention.” 
 Porque los dueños no hacen caso.”

39.  nugo xo do obediente.
 nɤgo ʃo do-obediente
 i so 1Sg.pSt-obedient
 I was obedient [and]
 Yo muy obediente

40.  do penti ka zakhua.
 do-penti ka zakhua
 1Sg.pSt-grab dem.Sg pig
 I grabbed the pig. 
 agarré el puerco.
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41. do pa da poxi na reza.
 do-pa da-poʃi na ɾeza
 1Sg.pSt-go 1Sg.and-wrap ind.Sg bag
 I went to wrap [it] in a bag.
 fui a envolverlo en una bolsa.

42. nige ka mbro mejti ka zakhua genka Mateo, ka mbro mejti ka zakhua.
 nige ka mbɾo-mehti ka zakhua gen-ka Mateo ka
 reS dem.Sg 3Sg.ipfv-own dem.Sg pig reL-dem.Sg Mateo dem.Sg

 mbɾo-mehti ka zakhua
 3Sg.ipfv-owner dem.Sg pig
 It turns out that the pig’s owner was Mateo, he was the owner of the pig.
 [Y] resultó que el dueño del puerco era Mateo, él era el dueño del puerco.

43. ta bi zu kinse dia, beinte dia.
 ta bi.zɤ kinse dia beinte dia
 till 3Sg.pSt.reach fifteen day twenty day
 Until 15 [or] 20 days later
 como 15 [o] 20 días después

44. Pi do nthebe, ingi “nu ¿o go chix ka ma zakhua?”
 pi do-nthe-̃be iŋ-gi nɤ o go-tʃiʃ ka ma zakhua
 then 1Sg.pSt-meet-duaL say-1Sg 2Sg why 2Sg.pSt-take.away dem.Sg 1Sg.poSS pig
 we met [and] he says to me: “you, why did you take away my pig?”
 nos encontramos [y] me dice, “tú, ¿por qué te llevaste mi puerco?”

45. “¿Poko ri mejti ge a ka?”.
 poko ɾi-mehti-ge a-ka
 really 2Sg.poSS-own-2Sg Link-dem.Sg

 “Is it really yours?”
 “¿a poco ese es tuyo?”.

46. “Jä ma mejtigo ka.”
 hã ma-mehti-go ka
 aff 1Sg.poSS-own-1Sg dem.Sg

 “Yes, that is mine.”
 “sí, es mío”.
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47. “i la berda, da bingo jin gri mejtige a ka
 i la beɾda da-biŋ-go hiŋ g-ɾi-mehti-ge a-ka
 oh art truth 1Sg.and-remember-1Sg neg Link-2Sg.poSS-own-2Sg Link-dem.Sg

 “Oh, to be honest I remember it wasn’t yours
 “Mmm, la verdad recuerdo como que no era tuyo

48. porke bi xijkigi ka nzoya ina naño to mbro mejti na”.
 poɾke bi-ʃihki-gi ka nzoʝa ina naɲo to mbɾo-mehti na
 because 3Sg.pSt-tell-1Sg dem.Sg man say different who 3Sg.ipfv-owner ind.Sg

 because the man told me someone else was the owner”.
 porque el señor me dijo que era de alguien más”.

49. “nugo xo do ts’its’i.
 nɤgo ʃo do-t͡ s’it͡ s’i
 i so 1Sg.pSt-take.away
 “So, I took it away. 
 “Y yo me lo llevé.

50. como mide mi muxti wa ja yo joi.
 komo mide-mi-muʃti wa-ha ʝo hoi
 since prog-3Sg.ipfv-dig Loc-where dem.ind.pL soil
 Since it kept digging the soil here.
 como se la pasaba aquí escarbando la tierra. 

51. Mide mi phonti yo joi”, di im-bi.
 mide-mi-phonti ʝo hoi di-im-bi
 prog-3Sg.ipfv-mess dem.ind.Sg dirt 1Sg.prS-tell-3Sg

 It was making a mess with the dirt”, I tell him.
 se la pasaba regando la tierra”, le digo.

52. “¿Xia te go khajpia?” —xo ka zakhua xo ta bi bujnu ja ma ngu— di ina.
 ʃia te go-khah-pia ʃo ka zakhua ʃo ta bi-bɤh-nɤ
 adv what 1Sg.fut-do-adv so dem.Sg pig so till 3Sg.pSt-live-Loc

 ha ma ŋgu di-ina
 where 1Sg.poSS house 1Sg.prS-say
 “What do I do now? —the pig was at my house—”, I say.
 “¿ahora qué hacemos? —el puerco estaba hasta mi casa—”, le digo. 
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53. “¡Xo di khapu!
 ʃo di-kha pɤ
 so Svjb-stay that
 “¡[Leave] it like that!
 “¡Que así se quede!

54. Pina biaje ya kada bu gi ne gi i gi pefi go ma foxkiki.
 pi-na biahe ʝa kada bɤ gi-ne gi-i gi-pefi
 plus-ind.Sg travel adv each when 2Sg.prS-want 2Sg.prS-come 2Sg.prS-work

 go-ma-foʃki-ki
 1Sg.fut-go-help-2Sg

 Next time when you want to come to work, I am going to help you.
 la próxima vez, cada que quieras venir a trabajar yo te voy a ayudar. 

55. Pexo di khapu ya.
 peʃo di-kha pɤ ʝa 
 but svJB-stay that adv
 But leave it like that now.
 Pero ya que así se quede. 

56. Ya jin go tsi ka zakhua”, ingigi ka Mateo.
 ʝa hiŋ go-t͡ si ka zakhua iŋ-gi-gi ka Mateo
 adv neg 2Sg.pSt-bring dem.Sg pig tell-1Sg-empH dem.Sg Mateo
 Don’t bring the pig,” Mateo tells me.
 no traigas el puerco”, me dice Mateo. 

57. Ya ji do ts’its’ibi karo zakhua.
 ʝa hiŋ do-t͡ s’it͡ s’i-bi ka-ɾo zakhua
 adv neg 1Sg.pSt-bring.back-3Sg dem.Sg-3Sg.poSS pig
 So, I didn’t bring him back his pig.
 Ya no le llevé su puerco.

58. Kada wa nthebe ka nzoya mi ingigi:
 kada wa-nthe-be ka nzoʝa mi-iŋ-gi-gi
 each 1Sg.pfv-meet-du.excL dem.Sg man 3Sg.ipfv-tell-1Sg-empH

 Each time I met him, the man would tell me:
 cada que me encontraba al señor me decía: 
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59. “nu ¿te bi kha ka ma zakhua?”
 nɤ te bi-kha ka ma zakhua
 2Sg what 3Sg.pSt-happen dem.Sg 1Sg.poSS pig
 “You, what happened to my pig?” 
 “tú, ¿qué pasó con mi puerco?”.

60. “nuka ri zakhua nin do tsa ni
 nɤka ɾi zakhua niŋ do-t͡ sa ni
 dem.Sg 2Sg.poSS pig not.even 1Sg.pSt-eat also
 “I didn’t even eat your pig
 “ni me comí tu puerco

61.  porke ka ri zakhua bi ñit’i xo bi du”, di imbi.
 poɾke ka ri zakhua bi-ɲit’i ʃo bi-du di-im-bi
 because dem.Sg 2Sg.poSS pig 3Sg.pSt-hang.refL so 3Sg.pSt-die 1Sg.prS-say-obj

 because your pig hung himself and died,” I say [to him].
 porque se ahorcó y se murió”, le digo. 

62.  “¿Poko bi du ka zakhua?”
 poko bi-du ka zakhua
 really 3Sg.pSt-die dem.Sg pig
 “Did the pig really die?”
 “¿a poco se murió el puerco?”.

63.  “Jä bi du, nin ga provechagigi ka zakhua”, di imbi.
 hã bi-du niŋ ga-probetʃa-gi-gi ka zakhua di-im-bi
 aff 3Sg.pSt-die not.even 3Sg.pfv-take.advantage-1Sg-empH dem.Sg pig 1Sg.prS-Say-obj

 “Yes, it died, I didn’t even take advantage of the pig,” I say [to him].
 “sí, se murió, ni me aprovecho el puerco”, le digo. 

64.  Bi dajta deni ka nzoya.
 bi-dahta-deni ka nzoʝa
 3Sg.pSt-a.lot-laugh dem.Sg man
 The man laughed a lot.
 le dio mucha risa al señor. 

65.  nuka Mateo ina
 nɤka Mateo ina:
 dem.Sg Mateo say
 [And] Mateo says:
 [Y] Mateo dice:
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66.  “Por eso jin gi tchix ku jin gri mejti.
 poɾeso hiŋ gi-tʃiʃ kɤ hiŋ g-ɾi-mehti
 that’s.why neg 2Sg.prS-take dem.pL neg Link-2Sg.poSS-own
 “that’s why you shouldn’t take what’s not yours.
 “por eso no te lleves lo que no es tuyo. 

67.  nuya go ts’its’i nin ga duraki.
 nɤ-ʝa go-ts’its’i niŋ ga-duɾa-ki
 dem.Sg-adv 2Sg.pSt-take.away not.even 3Sg.pfv-last-2Sg

 Now you took it away, and it didn’t even last for you.
 ahora te lo llevaste y ni te duró. 

68.  Ka zakhua bi pi du”.
 ka zakhua bi-pi-du
 dem.Sg pig 3Sg.pSt-next-die
 The pig died.” 
 el puerco se murió luego”.

69.  “Ya pana biaje ya jin da nkhapu ya”,
 ʝa pa na biahe ʝa hin da-nkha pɤ ʝa
 adv prep ind.Sg travel adv neg 3Sg.Svjb-happen that adv

 “Next time, it won’t happen again,”
 “Ya la próxima vez no vuelve a pasar”,

70.  di imbi ka Mateo.
 di-im-bi ka Mateo
 1Sg.prS-say-obj art Mateo
 I say to Mateo.
 le digo a Mateo. 

71.  genka do pej ka na biaje, bu ndo ma nu Buenabista
 geŋ-ka do-peh ka na biaje bɤ n-do-ma nɤ buenabista
 reL-dem.Sg 1Sg.pSt-do dem.Sg ind.Sg travel when Link-1Sg.pSt-go Loc Buenavista
 That’s what I did when I went to Buenavista. 
 eso es lo que hice una vez que fui a Buenavista. 

72. do tsi ka zakhua.
 do-t͡si ka zakhua
 1Sg.pSt-bring dem.Sg pig
 I brought the pig.
 Me traje el puerco. 
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73.  Kada wa nthebe mi demi binbigi ka zakhua.
 kada wa-nthe-be mi-demi-bin-gi-gi ka zakhua
 each 1pfv-meet-du.excL 3Sg.ipfv-prog-remind-1Sg-empH dem.Sg pig
 Each time we met he reminded me about the pig.
 cada que me lo encontraba me recordaba el puerco.

74.  nugo ya ji ndi ne wa ode.
 nɤgo ʝa hi ndi-ne wa-əde
 i adv neg 1Sg.ipfv-want 1Sg.pfv-hear
 I didn’t want to hear [it] anymore
 Yo ya no quería escucharlo.

75.  Porke ta tsimpi ka ro zakhua.
 poɾke ta-t͡ si-mpi ka ɾo zakhua
 because 1Sg.prf-take away-3Sg dem.Sg 3Sg.poSS pig
 because I had taken away his pig.
 Porque me había llevado su puerco.

Abbreviations 

 1 first person
 2 second person
 3 third person
 adv adverb
 aff affirmative
 and andative
 art article
 cond conditional
 conj conjunction
 dem demonstrative
 du dual
 empH emphatic
 excL exclusive
 fut future 
 ipfv imperfective
 ind  indefinite 
 ipfv imperfective
 Link linker
 Lit literal meaning

 Loc locative
 neg negative
 obj object
 pfv perfective
 pL plural
 poSS possessive
 prep preposition
 prf perfect
 prog progressive
 prS present
 pSt past
 refL reflexive
 reL  relative
 reS resultative
 Sg singular
 Svjb subjunctive 
 [ ] contains information added for edition 

purposes
 ( ) contains optional information
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Resumen
el presente texto refiere al mal trato que tenía la ixawal ‘mujer mestiza y dueña de las fincas’ con 
sus trabajadores. los tojol-ab’ales se revelaron contra las injusticias de ella en varias localidades. esta 
historia se concentra en los hechos que ocurrieron en Bajucú, comunidad ubicada en la denominada 
cañada tojol-ab’al, donde se llevó a cabo la rebelión. el autor de la narración, don lampo vázquez, 
es reconocido en la localidad como un gran narrador.

Palabras clave: Bajucú, tojol-ab’al, ixawal, mayordomo, trato laboral, historia oral, maya, 
chiapas.

Summary
the present text refers to the bad treatment that the ixawal ‘owner of the land’ had with her 
workers. the tojol-ab’al rebelled against her injustices in several localities. this story focuses on the 
events that occurred in Bajucú, a community located in the so-called cañada tojol-ab’al where 
the rebellion took place. the author of the narrative, don lampo vázquez, is recognized in the town 
as a great storyteller.

Keywords: Bajucú, tojol-ab’al, ixawal, mayordomo, labor treatment, oral history, Maya, 
chiapas.
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Introducción

Bajucú es una comunidad ubicada en una subregión denominada cañada tojol-ab’al, 
en el municipio de las Margaritas, chiapas. los infantes que nacen en este lugar apren-
den el tojol-ab’al como primera lengua, los jóvenes la mantienen y las personas mayores 
de 40 años en adelante usan el tojol-ab’al en cualquier espacio dentro y fuera de esta 
región, por lo que la lengua sigue siendo vital, aunque algunas personas con cierto grado 
de educación, como los maestros (bilingües), tienen comunicación con sus descendien-
tes primordialmente en castellano. el uso del español también ha tenido incidencia por 
medio de la recepción de contenidos en la educación, la radio y la televisión, además del 
internet.

el texto que se presenta tuvo lugar en un tiempo en donde las comunidades tojol-
ab’ales vivían en fincas,4 es decir, sin recibir un salario fijo por el trabajo para una 
ixawal. la historia comienza cuando don lampo retoma los recuerdos de antaño, re-
cuerdos que fueron compartidos por su bisabuelo quien vivió en el periodo de labores 
forzadas. fue entonces cuando los habitantes de Bajucú trabajaban obedeciendo a la 
ixawal, una mujer altanera, malvada, la cual ofrecía muy malos tratos a los trabajadores 
de la finca. la ixawal tenía como intermediario a un mayordomo quién vigilaba y ad-
ministraba el trabajo de los tojol-ab’ales que trabajaban sin remuneración. estos podían 
recibir chicotazos por no cumplir con las órdenes de la ixawal. los hombres trabajaban 
la milpa de ella, cercando con piedras, sembrando, cosechando y construyendo las trojes, 
casas y la iglesia sin pago alguno. a las mujeres se les exigía hacer trabajos no remune-
rados como los de moler la sal, moler el maíz, tortear, entre otras labores domésticas. en 
estas también participaban niños y ancianos, quienes cuidaban la milpa.

la ixawal ocupaba, según este relato, hasta nueve comunidades que consideraba 
como sus fincas. los cercados que aún se conservan en la comunidad de Bajucú fueron 
hechos con base en el trabajo no remunerado en la época de los baldíos.5, 6

Para terminar con este tipo de vida social, la gente se organizó en asambleas sin con-
sentimiento de la ixawal. la población de las fincas, específicamente Bajucú, hicieron 

4  “época de servidumbre en que los antiguos señores de la tierra se vieron definitivamente desposeídos 
no sólo del señorío sino de la tierra misma” (gómez, Palazón y Ruz, 1999: 35).

5  los tojol-ab’ales en el siglo xix se convirtieron en acasillados, resultado de la legislación liberal que 
tuvo lugar en esta y la siguiente centuria que fomentó la propiedad privada sin reconocer las tierras comu-
nales o ejidales. en esta época, los indígenas no sólo perdieron sus tierras, sino también existía el trabajo 
obligado o forzado y sin remuneración de hombres, mujeres y niños (lenkersdorf, 2010: 12).

6  gómez y Ruz (1992) también recogen historias de vida del mismo período histórico en el cual los tojol-
ab’ales vivían en las fincas como mozos.
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del conocimiento de la presidencia municipal los maltratos e injusticias que padecían. 
gracias a estas movilizaciones fue posible destronar al patronato en la comunidad. des-
pués de estos acontecimientos comenzó una nueva vida dentro de la comunidad de Baju-
cú, que desde entonces se organiza a través de asambleas donde se toman acuerdos para 
llegar a consensos en beneficio de los habitantes de la comunidad.

en la transcripción se omitieron los comentarios del entrevistador y sólo se mantuvie-
ron las emisiones del narrador principal de la historia. este texto de 11 minutos se reco-
piló como parte del trabajo de campo que realicé durante mis estudios en la maestría en 
lingüística indoamericana en el cieSaS (centro de investigaciones y estudios superiores 
en antropología social). el género de la narración es una historia de vida.

El tojol-ab’al

el tojol-ab’al es una lengua maya que se habla en los municipios de las Margaritas, 
altamirano, comitán, la independencia, la trinitaria, frontera comalapa y ocosingo, 
chiapas. el número de hablantes en 2020, según el inegi, es de 66 953. en el mapa 1 se 
ilustra el área tojol-ab’al: al sur se ubican los chujes, al norte los tseltales y los tsotsiles 
rodeando al área de los tojol-ab’ales.

Mapa 1. ubicación de la lengua tojol-ab’al (vázquez lópez, 2019: 29).
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actualmente existen tres propuestas que dan cuenta de la clasificación de la lengua 
dentro de la familia lingüística maya. la primera fue de Kaufman (1969, 1976) y schu-
mann (1981), quienes ubican al tojol-ab’al dentro de la rama q’anjob’aleana, muy cer-
cana al chuj. la segunda propuesta la presentó Robertson (1977, 1992) quien sostuvo 
que el tojol-ab’al tiene su origen en la rama tseltalana, de forma muy cercana al tseltal. 
un nuevo acercamiento lo hizo law (2011, 2014, 2017), quien ha argumentado que el 
tojol-ab’al es una mezcla de lenguas entre el chuj y el tseltal. gómez (2017) se adentró 
al problema ampliando la base de datos para así concordar con las conclusiones de law 
(2011, 2014, 2017), dando lugar a una clasificación como la de la figura 1.

figura 1. el tojol-ab’al dentro de la familia maya  
(law, 2011, 2014, 2017; gómez, 2017).

 grupo cholano chol
 (14 siglos) chontal
 ch’orti
 Rama tseltalana choltí
 (19 siglos) grupo tseltalano
 (14 siglos) tsotsil
 tseltal
 tojol-ab’al
 grupo q’anjob’aleano chuj
 Rama q’anjob’aleana (7 siglos) q’anjob’al
 (21 siglos) jakalteko
 akateko
 subgrupo (6 siglos) motocintleco
 tuzanteco

los tojol-ab’ales se autodenominan como los tojol-winikotik, palabra que se compo-
ne de toj ‘recto/correcto’, -ol como modificador atributivo, winik ‘hombre’ y los morfe-
mas -o-tik de primera persona absolutiva + plural para participantes del acto de habla 
que indica pluralidad para los dos que tejen una conversación cualquiera, por lo que son 
considerados como ‘hombres verdaderos’.
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Características generales de la lengua

fonología básica

en la tabla 1 se ilustran los 20 fonemas consonánticos que tiene la lengua, tomando en 
cuenta el punto de articulación (horizontal) y el modo de articulación (vertical) en el 
que se realiza cada fonema.

tabla 1. consonantes en tojol-ab’al.

LabiaL aLveoLar aLveo-paLataL veLar gLotaL

sonora   sorda sonora  sorda sonora  sorda sonora  sorda sonora  sorda

nasal m n

oclusiva p t k ’ [ʔ]

oclusiva glotalizada b’ [ɓ] t’ k’

africada simple ts ch [tʃ ]
africada glotalizada ts’ ch’ [tʃ’]
fricativa s x [ʃ] j [h]

vibrante simple r

lateral l

aproximante w y [j]

los fonemas vocálicos en tojol-ab’al forman un paradigma de 5 exponentes, como se 
ilustra en la tabla 2.

tabla 2. vocales en tojol-ab’al.

anterior centraL poSterior

alta i u

media e o

baja a

Sistema de alineamiento en tojol-ab’al

la lengua cuenta con un sistema de alineamiento ergativo-absolutivo sin escisión (cu-
riel, 2007, 2013, 2017, 2018; gómez, 2010; vázquez lópez, 2019, 2023; vázquez Hernán-
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dez, 2022). en esta lengua existen dos paradigmas de persona que en la lingüística maya 
se les conoce como Juego a y Juego B. el primero indexa el argumento ergativo ‘a’ de 
un verbo transitivo, y además funciona como marcador de poseedor en los sustantivos, 
mientras que el segundo indexa el sujeto de un verbo intransitivo ‘s’, así como el objeto 
de un verbo transitivo ‘o’. el siguiente esquema resume la distribución de los juegos a y 
B en esta lengua:

a ergativo
s
o

esquema 1: alineamiento ergativo en tojol-ab’al.

el tojol-ab’al es una lengua aglutinante donde todos los morfemas que se afijan a la 
raíz son segmentables. es una lengua de marcación en el núcleo (nichols, 1986) don-
de toda la morfología que codifica información gramatical (persona, número, aspecto 
y modo, cambio de valencia, entre otros) se hospeda sobre el predicado principal. los 
ejemplos que se muestran a continuación ilustran este tipo de marcación. en el predica-
do principal de las cláusulas en (1) y (2) se afija la información gramatical de persona y 
aspecto. en (1) se prefija el a de segunda persona ja- en el verbo transitivo kuch ‘cargar’, 
y el objeto de tercera persona se sufija mediante el morfema cero -Ø, además, el elemento 
oj que marca aspecto potencial ocupa la posición preverbal. en (2), en el verbo intransi-
tivo jul ‘llegar’ se sufija el s de segunda persona, marcado en negritas.

(1) ti’ oj waj ja-kuch-Ø jan b’a wits=a 
ahí pot aux:ir a2-cargar-b3 dir:hacia.acá prep cerro=term

Las cuales las traían cargando del cerro
lit. ‘Y ahí irán a cargarlo en el cerro’

(2) mi=b’i s-k’an-a-Ø ta tsa’an jul-i-y-a (Ibid., línea 36)
neg=rep a3-querer-Set-b3 cond último llegar-Sei-ep-b2
Dizque no le gustaba (a la patrona) que llegaras tarde.

en las tablas 3 y 4 se resumen los paradigmas de marcas de persona para el Juego a 
y el Juego B.

absolutivo

(“ixawal, la que te 
hacía trabajar...”, lí-
nea 105)
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tabla 3. Juego a

inicio conSonántico inicio vocáLico

1Sg j- k-
2Sg (j)a-/wa- (j)aw-/waw-
3Sg s- y-

tabla 4. Juego B

1Sg -on

2Sg -a

3Sg -Ø

el orden de constituyentes de la lengua es voa/vs (furbee-losee, 1976; Brody, 1982, 
1984; lenkersdorf, 2002; curiel, 2007, 2017; gómez, 2010; vázquez lópez, 2019, 2023). 
los ejemplos de (3) y (4) ilustran el orden voa y vs en esta lengua.

tranSitivo

(3) v o a
[s-le-a-Ø] [ja s-naj] [ja kerem=i’]
a3-buscar-Set-b3 det a3-casa det muchacho=det

 El muchacho buscó su casa.

intranSitivo

(4) v s (Ibid., línea 163)
[o=xa k’e’-uk-Ø] [(j)a gerra=’]
pot=diSc comenzar-irr-b3 det guerra=det

Ya iba a iniciar la guerra.

esta lengua cuenta con varios conjuntos léxicos, cuya función y forma se ubican en 
dos grupos principales: palabras mayores y palabras menores. en las palabras mayores 
están los verbos, que llevan las marcas flexivas de persona y número gramatical, además 
de las marcas de aspecto, tiempo y modo. otras clases de palabras que entran en este 
grupo grande son los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y los estativos posicionales. 
los sustantivos y los adjetivos toman las marcas de persona absolutiva cuando predican; 
winik-on ‘soy hombre’; niwan-on ‘soy grande’: los sustantivos pueden recibir la marca 
ergativa de forma especial indicando posesión; s-naj ‘su casa’; mientras que los adjetivos, 
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pueden tomar la marca ergativa acompañada de forma obligatoria por un elemento que 
indica atribución; s-k’an-al ‘su amarillez’. los adverbios, a grandes rasgos, funcionan 
como modificadores de predicados verbales o de la oración en su conjunto. Mientras que 
las raíces posicionales en tojol-ab’al tienen la forma cvc-an y pueden ser predicativos 
(gómez, 2017; vázquez lópez, 2019, 2023); además, entran en el juego de las construc-
ciones complejas formando contrucciones secundarias de tipo depictivo (schultze Berndt 
& Himmelmann, 2004), como se ilustra en los ejemplos en (5) y (6).

(5) juch-an-Ø b’a s-k’ab’ te’
parado-eSt.poS1-b3 prep a3-rama árbol
Está parado en la rama del árbol.

(6) b’a oj k’e’-an t’uch-an oj aw-awa-Ø ts’i’=i (Ibid., línea 69)
donde pot subir-irr:b2 en.cuclillas-eSt.poS1 pot a2-gritar+Set-b3 perro=det

Para que te subas y le grites (para asustar) a los perros.

Monoclausalidad compleja: verbos seriales y direccionales

el tojol-ab’al es una lengua que cuenta con construcciones complejas de tipo mono-
clausal, mismas que en la literatura tipológica se les conoce como predicados o verbos 
seriales (aikhenvald, 2006; curiel, 2013; vázquez lópez, 2019, 2023). una construcción 
de este tipo se forma a partir de una secuencia de predicados que funcionan como un 
solo núcleo predicativo, sin ninguna marca o nexo de coordinación, subordinación o 
dependencia sintáctica que medie entre los dos predicados (aikhenvald, 2006). los pre-
dicados o verbos de la serie pueden tener los mismos o diferentes valores de transitividad, 
pero tienen que compartir cuando menos un argumento (Bisang, 1996: 533; durie, 1997: 
289-290; collins, 1997: 462; aikhenvald, 2006: 1). el tojol-ab’al cuenta con dos tipos de 
predicados complejos de este tipo, donde la secuencia de predicados ocurren en estricta 
contigüidad y forman un solo predicado serial: los asimétricos y los simétricos (más deta-
lles en curiel, 2013 y vázquez lópez, 2019, 2023). el ejemplo en (7) es una contrucción 
serial de tipo asimétrico donde el segundo verbo está gramaticalizado como una marca 
de caso dativo que introduce un tercer participante en la oración. el ejemplo en (8) es 
una contrucción serial de tipo simétrico que expresa un evento con semántica paralela. 
en esta construcción los verbos de la serie son simétricos porque pertenecen a verbos de 
la clase abierta para expresar el significado de ‘hacer evento X rápidamente’.
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(7) wa x-y-al-a-Ø k-ab’-a-Ø cham j-tat (j)a k-e’n=i (Ibid., línea 209)
icp icp-a3-decir-Set-b3 a1-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá det a1-pron=det

Como me lo decía mi difunto padre.

(8) wan=xta x-a-lub’-a lub’-a-Ø ja ixim=i’
icp=cont icp-a2-recoger-Set recoger-Set-b3 det maíz=det

Lo recoges (rápidamente) el maíz (vázquez lópez, 2019: 192)

el análisis sobre el origen de la estructura sintáctica que dio pie al reanálisis de los 
verbos de movimiento en direccionales ha sido tema de debate en varias lenguas ma-
yas (Zavala, 1994; Mateo toledo, 2008; curiel, 2013; gómez, 2017, vázquez lópez, 2019, 
2023). Para el caso del tojol-ab’al se tienen que poner en consideración las evidencias 
diacrónicas que claramente muestran que los direccionales no vienen de verbos seriales 
sino de verbos subordinados. una construcción con direccional en tojol-ab’al se ilus-
tra en (9). en la lengua tojol-ab’al, la subordinación se refleja sincrónicamente con la 
marca de límite de cláusula -e(l) que aún se conserva en un contexto en el cual el di-
reccional es el último elemento morfológico de la cláusula, como en (10). Por lo tanto, 
diacrónicamente este sufijo de límite de cláusula es un reflejo de la marca de no finito -el 
(vázquez lópez, 2019: 224-268).

(9) yajni wa x-ch’a7 s-juch’-Ø-e’ kan (j)a ats’am=i’ (Ibid., línea 50)
cuando icp icp-aux:terminar a3-moler-b3-3pL dir:quedarse det sal=det

Cuando terminaban de moler la sal.

(10) och-i-y-Ø-e’=to jul-e
entrar-Sei-ep-b3-3pL=cont dir:entrar-Lc

Todavía volvieron.

la lengua presenta un paradigma de 12 verbos de movimiento gramaticalizados 
como direccionales, como se muestra en la tabla 5.

7  la emisión del narrador cuando produce la categoría de auxiliar es ch’a, a diferencia de la fuente 
léxica que es el verbo ch’ak.
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tabla 5. Paradigma de direccionales en tojol-ab’al (gómez, 2017: 466).

direccionaL  fuente Léxica

1. direccional con contenido aspectual/adverbial (finalmente, definitivamente)
 kan ‘quedarse/permanecer’ < kan ‘quedar’

2. direccional con orientación vertical o referente a un área con límites
 och ‘hacia adentro’ < och ‘entrar’
 el ‘hacia afuera’ < el ‘salir’
 ko’ ‘hacia abajo’ < ko’ ‘bajar’
 ko-n ‘hacia abajo (hacia [yo] hablante)
 k’e’ ‘hacia arriba’ < k’e’ ‘subir’
 k’e-n ‘hacia arriba (hacia [yo] hablante)
 ek’ ‘transversal’ < ek’ ‘pasar’

3. direccional con información deíctica
 waj ‘hacia allá’ < waj ‘ir’
 ja-n8 ‘hacia acá (hacia [yo] hablante) < jak ‘venir’
 jul ‘llegando aquí’ < jul ‘llegar aquí’
 k’ot ‘llegando allá’ < k’ot ‘llegar allá’

los direccionales en esta lengua se agrupan en tres grupos. en el primero el único 
elemento es kan ‘quedarse/permanecer’ y su semántica es de contenido aspectual/ad-
verbial (finalmente, definitivamente). en el segundo grupo encontramos siete elementos 
con la semántica de orientación vertical o que refiere a un área con límites específicos. Y 
por último, existe un conjunto de cuatro direccionales con información deíctica. en esta 
lengua existen construcciones donde el predicado principal puede estar seguido de un 
conjunto de tres direccionales como en (11).

(11) ka’x=xa a’  el-Ø kan och el-e
 ir+imp=diSc exH  salir-b3 dir:quedarse dir:hacia_adentro dir:hacia_afuera-Lc

 Ve a dejarlo (vázquez lópez, 2019: 265)

Clíticos de segunda posición

el tojol-ab’al posee un conjunto de clíticos que “se hospedan en la primera palabra —y 
bajo ciertas circunstancias en el primer constituyente— de la cláusula” (curiel, 2007: 

8  el análisis sobre el origen del direccional ja-n es hipotética, dado que el verbo de origen termina en la 
velar k, por lo que hace falta más investigación al respecto (véase también gómez, 2017: 469).
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36). a estos clíticos se les ha llamado clíticos de segunda posición, mismo que se ilustra 
en el ejemplo (12).

(12) ti’=to wa x-cho waj-y-Ø-e’ juts’in b’a y-ala b’aj-e’=a (Ibid., línea 23)
ahí=diSc icp icp-itr ir-[Sei-]ep-b3-3pL un.rato prep a3-rev pron:poS-3pL=term

Y de ahí se iban por un ratito a realizar el de ellos.

los clíticos de segunda posición pueden formar cadenas de hasta tres elementos que 
se hospedan en la palabra que es el primer elemento de la cláusula, como en el ejemplo 
en (13).

(13) wan=to=ni=k’a s-k’an-a’-Ø=a
icp=diSc=enf=dub a3-querer-Set-b3=term

Todavía lo sigue queriendo.

en la tabla 6 doy cuenta del paradigma de clíticos de segunda posición que presenta 
el tojol-ab’al.

tabla 6. clíticos de segunda posición (curiel, 2007: 37; vázquez lópez, 2023: 82)

I
=xa
=ta

diSc
adverbiales

=to cont

II =ni enf enfático

III

=b’i reportativo

Modales=ma interrogativo

=k’a dubitativo

Paralelismo en el discurso tojol-ab’al

el tojol-ab’al cuenta con un recurso discursivo llamado paralelismo (norman, 1980; Bro-
dy, 1982, 2018; Montes de oca, 2013; finkbeiner y freywald, 2018; curiel, 2018) en el 
que hay repeticiones de una misma estructura gramatical al interior del discurso. nótese 
el siguiente texto que abre un discurso donde los elementos que siguen una secuencia 
paralela se muestran en negritas. los números como superíndices hacen explícito los 
fragmentos repetidos que tienen un antecedente y uno o varios fragmentos que se repiten 
subsecuentemente con los que mantiene una estructura paralela.
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Repetición de los ejemplos 1-10

(14) a. bweno este ja [k-e’n=a]1

 bueno este det a1-pron=term

 Bueno, ¡este!, yo.

b. ja [k-e’n=a]1 [y-al-a-Ø k-ab’-a-Ø]2 [cham j-tat=i’]3

 foc a1-pron=term a3-decir-Set-b3 a1-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá=det

 Lo que me contó mi difunto padre.

c. al... [al-ub’al-Ø k-ab’-Ø]2 chomajil
 decir-perf:paS-b3 a1-dat<oír-b3 también
 Me fue contado también.

d. mi=xa k-il-a-Ø mero [najate’]4

 neg=diSc a1-ver-Set-b3 justo anteriormente
 Lo que sucedió antes, yo ya no lo vi.

e. por eso este [ja najate’]4

 por eso este foc anteriormente
 Por eso, ¡este!, anteriormente.

f. ja yora ay-Ø=to [ixawal-al=i’]5

 Sub cuando exSt-b3=cont patrona-pm=det

 En los tiempos en que existía la patrona.

g. antonse [chol-j-i-Ø kan y-ab’-a-Ø]2 [cham j-tat]3

 entonces contar-paS-Sei-b3 dir:quedarse a3-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá

 y-uj ja cham j-tatawelo chomajil=i’
 a3-agen det difunto a1-abuelo también=det

 Entonces, en ese tiempo, le fue contado a mi difunto padre por mi difunto abuelito.

h. ja’ ch’a [y-al-Ø k-ab’-Ø]2 (j)a jastal
 foc aux:terminar a3-decir-b3 a1-dat<oír-b3 det cómo

 jastal [chol-ub’al-Ø kan y-i’]2 y-e’n=i
 cómo contar-perf:paS-b3 dir:quedarse a3-dat<tomar a3-pron=det

 Él me contó todo lo que le fue contado a él.
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i. entonse ja [ja najate’=i]4

 entonces det<top anteriormente=det

 Entonces, en tiempos anteriores.

j. komo s-b’aj y-e’n y-ox-il alaj it (j)a mi(n) [ixawal-al=i’]5

 como a3-pron:poS a3-pron a3-tres-pm milpa prox:este det cLf:nom.f patrona-pm=det

 Pues, como estas tres milpas eran de la patrona…

notamos que en un discurso de este tipo se hace una repetición que puede ser total o 
parcial, es decir, los fragmentos que se repiten mantienen toda la morfología del antece-
dente o muestran cambios parciales, como en el siguiente fragmento. nótese que en la 
primera mención de k’ik’-b’-i-Ø=b’i se presenta un morfema reportativo que no ocurre 
en la segunda y cuarta menciones, pero sí en la tercera.

Repetición de los ejemplos de 228-234
(15) a. ta te’-Ø (j)a y-ib’ a-naj=i ak’inte’-Ø

 cond madera-b3 det a3-debajo a2-casa=det tablas-b3
 Y si está hecho de tablas la parte de abajo de tu casa, eran de tablas.

 b. ja’ wa x-ch’a s-tsik-Ø-e’ [ja soldado]1 jaw=i’
  foc icp icp-aux:terminar a3-quemar-b3-3pL det soldado diSt:ese=det

 Las terminaron de quemar esos soldados.

 c. [k’ik’-b’-i-Ø=b’i]2

negro-ivzr-Sei-b3=rep

Dizque oscureció.

 d. [k’ik’-b’-i-Ø]2 [(j)a soldado]1 b’a niwan na’its ti’
  negro-ivzr-Sei-b3 det soldado prep grande casa ahí

 ko’-i
 dir:hacia.abajo-Lc

Dizque oscureció por todos lados por los soldados que estaban en aquella casa 
grande de allá abajo.

 e. [x-k’ik’-b’-i-Ø=b’i]2

 icp-negro-ivzr-Sei-b3=rep

 Dizque oscureció.
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f. y-oj asyenda il=i’ [x-k’ik’il-b’-i-Ø]2

 a3-interior hacienda prox:este=det icp-negro-ivzr-Sei-b3
 Dizque se oscureció en este lado de la comunidad.

g. je bruto a’ay-Ø
 intenS demasiado exSt[mucho]-b3
 Eran muchos.

Sobre el análisis morfológico y las glosas

los cortes en la representación de la transcripción obedecen a las pausas que produce 
el hablante, pero también representan cortes clausales. los puntos suspensivos hacen 
referencia a los casos en que el hablante no terminó de completar la emisión. los puntos 
suspensivos entre paréntesis refieren a las pausas largas del hablante cuando está for-
mulando la idea. el signo < refiere al origen verbal de los morfemas de dativo y de los 
direccionales en la lengua. los corchetes [] se usan tanto para indicar el minuto de inicio 
y final de la conversación, como para enmarcar las repeticiones de las frases o elementos 
en un discurso del tipo paralelo, así como para representar el sufijo de estatus para tran-
sitivos e intransitivos que se omite.

en este trabajo sigo la Norma de escritura de la lengua tojol-ab’al consensuada 
en 2010 y publicada por el inaLi (díaz cruz et al., 2011). en esta ortografía el diágrafo 
<ch> equivale a la africada /tʃ/, la grafía <x> equivale a la fricativa postalveolar /ʃ/, la 
grafía <’> equivale a la glotal /ʔ/, la grafía <y> equivale a la palatal /j/ y la grafía <j> 
equivale a la glotal aspirada /h/.

ixawal

[00:38]
(1) Bweno, este!, ja ke’na, (2) ja ke’na yala kab’a cham jtati’. (3) al... alub’al kab’ cho-
majil. (4) Mixa kila mero najate’. Ju’uj! (5) Por eso, este!, ja najate’ (6) ja yora ayto 
ixawalali’. (7) antonse, cholji kan yab’a cham jtat yuj ja cham jtatawelo chomajili’. (8) 
Ja’ ch’a yal kab’a jastal, jastal cholub’al kan yi’ ye’ni. Ju!

(9) entonse ja... ja najate’i. (10) Komo sb’aj ye’n yoxil ta alaj ita mi ixawalali’; (11) 
yoj ulub’, yoj ajk’ach alaj. (12) Yentoral k’e’ ta spamanil yoj syeniga, sb’aj ye’na. (13) 
Ja’xa cho kristyano’ kechan yi’oj ja witsi’ (14) kecha yi’oj ja witsa kristyano’. Ju! (15) i, 
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i ja wa x-a’tijiye’ soka mi ixawalal ajyi’i, puro regalado, (16) puro regalado. Ju! (17) ay 
smado... ay smardomo’ila wa sk’ela a’tel wa stalna ma’ wa stalna winiki’. Ju! (18) Jun 
kwerda tarega ak’in oj awa’ yi’. (19) Jun kwerda, ja tarega, ja k’a’u. (20) otro kwerdaxa 
jayama jechela. Ju! (21) Ja’chb’i ay. (22) Pe sajtob’i xch’ak yujule’ (23) ti’to wa xcho wa-
jye’ juts’in b’a yala b’aje’a. (24) Ja kwando xch’ak yujule’ jun kwerda jawi’ (25) ti’tob’i 
wa xcho wajye’ juts’in b’a sb’aje’a. Ju!

(26) i, i primero, ¡este! Ja’ primero jaw slugari’. (27) este!, i kwando xya’a ordena mi 
ixawalali’. (28) ayb’i wa x-el ik’asi’um payina, chomajil. (29) Wa x-el ik’asi’um, payina. 
(30) Payina wa x-el ik’asi’um. (31) Pero ja sgustob’i tan... ja min ixawalali’. (32) Pa’, 
xtanaljixta oj juluka ik’asi’um jawi’. (33) Julk’a tsa’an junuk, (34) a’ skolta sb’aj soka 
ts’u’umi’. (35) Wanb’i xyi’a ts’u’um... Ju!, (36) mib’i sk’ana ta tsa’an julya’. (37) e!, ayb’i 
jun ala winik, (38) kadab’i sakb’el wa xyi’a ts’u’um. (39) es ke tsa’anxtab’i wa xjuli. Ju! 
(40) Ja’b’i sgusto xtanaljixta oj juluka ik’asi’umi’. Ju! (41) Ja’chb’i’a sgusto ixawalali’.

(42) Kon todo winike’. (43) Ja’ni winike’a. (44) Baya ixuke’i, wanb’i xwaj juch’uj 
ats’am. (45) Komo jeb’i a’ay yi’oj ja chante’i. (46) Jeb’i a’ay yi’oj ja chante’ mi ixawa-
lali’. (47) este!, ja ixuke’i, purob’i juch’uj ats’am wa xwaji. (48) las 4 de la mañana 
wanxa juch’uj k’ot ats’am b’a niwan na’its jaw ko’. (49) ti’xab’i wan juch’uj k’ot 
ats’ama ixuke’i. (50) Yajni wa xch’a sjuch’-e kana ats’ami’ (51) ti’xa wa xjakye’ k’ena. 
Ju! Ja’chb’i! (52) entonse, ja’xa jawa winike’a, (53) pwes ja ma’ wa xjekji ik’usi’i, (54) 
ja’b’i... ja’b’i sgusto mi ixawalal xtanaljixta oj juluki’. (55) ta jul june’, yuj ja’ leka ti’xa 
aya tuk chomajili’.

(56) Ja’b’i’a, ja’b’i jun ala winiki’ (57) ja’ch alji kan yab’a cham jtat wa xyala ta. (58) 
Ja jun ala winiki’...

(59) Mixa ye’ni, mixa cho yila, (60) mixa cho yila. (61) Kecha och komo... (62) kecha 
och komo portero, ja cham jtati’. (63) ochxa komo portero. (64) es ke jas sb’i’ila portero 
jawi. (65) es ke ja’b’i wa xtalnaxi yoxil ta alaj ita (66) kwando wa x-ajyi ajani’ b’a mi 
oj och ts’i’a a’kwali’. (67) Wanb’i x-awaxi. (68) Wa xk’e’ xch’atulte’ slugar, (69) b’a oj 
k’e’an t’uchan oj awawa ts’i’i. (70) Kada rato oj awawa. (71) Wanb’i x-och jun sbyejo’il 
so jun ya untik. (72) Ja’ portero sb’i’ila ya untik jawi’. (73) Wa x-och jun sbyejo’il. (74) 
Ja’ wa xwaj stalna byejo jaw ta mi oj wayuk. Ju! (75) entonse, wayk’a, (76) ayb’i wa xyi’a 
ts’u’um cho byejo’. (77) ayb’i wa xyi’a ts’u’um ta wajk’a wayuki’. (78) Wanb’i xjak yal 
klaro ya untik jawi ke... ke wayi, wayi. Ju! (79) Ja’xa ya untika. (80) es ke yuj ja’ch wa 
x-alji yab’ ta, ju!, (81) ja’ch wa x-alji yab’i. (82) anto, wanb’i xyi’a ts’u’uma cho byejo’. 
(83) Ja’b’i wa xya’a ta mardomo, (84) mi ja’ wa xya’a mi ixawalali’. (85) Baya ye’ni mi... 
min byejaxa ta. (86) Ja’b’i xya’a ta mardomo ta chikota’ (87) pa, tojb’i lek.

(88) e!, pes jeb’i yi’aje’ je yi’aje’. (89) e!, yajni sk’ulan sb’aj organi... (90) komo mi 
kechanuka tan komon ita spinka mi ixawalali’. (91) ay yi’oj b’alune’ pinka, (92) b’alune’ 
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kolonya yi’oj. B’alune’. (93) entonse, jaxa a’tijum puro... (94) komo puro regalado wa 
xya’a ya’tele’i. (95) Wanb’i xjakye’ a’tela otro kolonya’ (96) wa xjakye’ a’tel, regalado. (97) 
Mib’i xtupjiye’ pobresi’. (98) Regalado wa xjak ya’we’ yi’ ak’in tanti yoxil ta alaj iti’, ju!, 
(99) regalado wa xjakye’. (100) oj awil puro ts’akab’ tanti alaj it… (101) puro ts’akab’ 
ajyi, (102) ja wego puroxa alambre, puroxa alambre. (103) Me’y alambre najate’ me’y 
alambre. (104) entonse, este... junb’i metro oj ya’ awi’a tarega ts’akab’ oj jalatsi’ (105) ti’ 
oj wa jakuch jan b’a witsa. (106) Ja ts’akab’i’ jun metro’a tarega. Ju! (107) Xchi’a cham 
jtat aj(yi)... (108) —e!, baya wego jexa lek xawilawex—, xchi’. (109) Xchi’a ajyi ye’n ta. 
(110) Jexa lek xawilawexa wego’ (111) wanxa xalapawex sapato. (112) ajyi’ mi xlapxi 
sapato. (113) Wanb’i spolawe’ ja tan ni’... tan... tan ujkum... ujkum, (114) it ta ujkumni 
xkilatik yoj k’uli’. (115) (Wa) spolawe’. (116) Komo mi aluk lek slikjela jawi’. (117) Ja’ 
jalape’ (118) ja’ jalapa jawi’. (119) ta ujkum. (120) Wa spolawe’. (121) B’a’!, mi ma’ 
slapa sapato, (122) mi ma’ slapa sapato. (123) e!, je yi’aje’ jani, (124) jeb’i yi’aje’ jani.

(125) Yajni jawa sk’ulan sb’aj organisar kada komon, pwe, (126) kada coon. (127) 
Komo ay b’alune’ spinka’. (128) sk’ulan sb’aj organisara kristyano’. (129) Wa stsoma 
sb’aj, (130) wa xya’we’ yi’ welga. (131) Wa xwajye’ man Margarita. (132) Wa xwaj ya’we’ 
yi’ welga ke mixa sk’anawe’ ixawalal. (133) Ke mixa sk’anawe’.

(134) Yajnib’i jawi’ (135) sk’u’ana tan presidentema b’a Magaritama’. (136) sk’u’an 
ke mixa sk’ana kristyano ixawalali’. (137) Wanxa sjeka jan soldado wa sle’a mi ixawa-
lali’. (138) Wanxa sjeka jan soldado. (139) Wa xjak sle’e’ pe mi sta’awe’. (140) Komo 
ay jun sk’e’en mi ixawalal ti’ k’ot ti’. (141) ay sk’e’en, ay. (142) cho ay jun sk’e’ena Pat 
Xochila’. (143) Kwando x… Komo ayb’i jun awanuma ili’ (144) so jun awanum man 
tu... tunan lado il b’a potrero ochi’. (145) Kwando wa xyila ke ti’xa jakuma soldado’. 
(146) Wanb’i x-awani jana ma’ te’ ila, (147) wa xcha awani kona ili’ (148) ka a’xa eluka 
ixawalali’. (149) Kom jakuma soldado’. Ju! (150) Ja wa x-awani kona jun ila ma’... (151) 
awanita jana lado il ta, (152) wa xcha awani june’ ila, ka a’xa eluk, (153) a’xa waj b’a 
sk’e’en. (154) Pork... ti’ jakuma soldado’.

(155) talnanub’alb’i yaj... yujule’ ajyi chomajil, (156) talnanub’(al). (157) Ko... 
xiwelxta aye’ ta, (158) xiwelxta aye’. (159) e!, yajnib’i sk’ulan sb’aj organisara kristyano’. 
(160) Wanxa xwajye’ welga Margarita’. (161) ti’b’i wa x-alji yab’ye’(a), wa x-awaji(ye’) 
(162) ke oxa k’e’uka gerra’ (163) oxa k’e’uka gerra’. (164) ayb’i nalan b’ej wa spaka 
(kan) ajnela tuki’. (165) Mi xk’ot ko’a Margarita’. (166) Wanb’i spaka (kan) ajnel, (167) 
wa spaka kan ajnel yoj k’ul, (168) wa xiw kani, (169) xchi’a cham jtat ta. (170) e!, ya-
jni ek’ni tyempo’ ek’a tyempo’. (171) este! Yajnib’i xyab’ wa xjaka soldado mi ixawalal, 
wanxa x-el ajnel, (172) wanxa x-el k’en ajnel. (173) Wa spaka ajnel. (174) e!, ultimo 
besa yajni, ultimoxa yajni spaka k’en ajnel ta. (175) Karredab’i k’e’ jani, (176) ti’ yi’a jun 
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ta sporraso b’a sti’ snaj jkumpare Yermo ti’ ko’e. (177) soka porraso jawi, chamxani’a. 
(178) Ja ixawalal jawi’, soka porraso’, (179) ja’ cham soka porraso’.

(180) e!, yajni chami, (181) smukuwe’ yoj egeles... (182) ti’ mukxi yoj egeles mi 
ixawalal ta. (183) ti’. ti’ mukxi yoj egelesya. (184) Pwes komo es ke ja’ yordena yuntiki-
li’ (185) ke ti’ oj mukxuk b’a yoj egelesya. (186) ti’ mukxi b’a altar ta, (187) ti’ mukxi’a. 
(188) Pero. Pe mib’i ek’ mas tyempo jak sb’oy-e’ ela skwerpo snane’i. (189) Jak sb’oy-e 
ela sb’akela snane’i. (190) Jak sb’oy-e ela sb’akila snan... komo ay yuntikil ta. (191) ay 
yuntikil te’y chonab’. (192) sa b’a’tik aya yuntikili’! (193) ay jitsan yuntikil wa xyala 
cham jtat ta.

(194) Pwes, yajnib’i jawi, (195) pes chamxani soka porraso jawma. (196) chami. ti’ 
ch’ay (j)a mi ixawalal jawa.

(…)
(197) Pe cho jaktob’i otro ma’ wa xk’an och komo ixu... patronil, (198) jakto otro ta 

winik. (199) Pe, mixa, xiwxani chomajila. (200) spakaxa yi’ (201) spakaxa yi’. (202) to, 
kan libre’a kristyano’a. (203) Kan libre’a kristyano’ kan libre’a. (204) Kanye’ libre. (205) 
sb’ajane’ kan yoxil ta alaj ita kristyan... ja B’ajkub’ ta. (206) sb’ajane’ kani. 

(207) Ja B’ajkub’ slugari’ este!, (208) wa xyala kab’a cham jtata ke’ni (209) ja’ yuj 
lom je bajo ayotiki. (210) slugar b’a, witsa lado k’e’ likan ok’eli’ (211) witsa iti’ witsa iti’ 
(212) witsa lado k’e’eli’. (213) Ja’ yuj B’ajkub’i yi’aj, (214) ya’ yi’ mi ixawalali’. (215) Ye’ 
sle’a sb’i’ila slugar... (216) ye’n sle’a, (217) ye’n sle’a (…).

(218) entonse, ja’ yuj este!, (219) ja’ yuj ja’chb’i waji, (220) ja’ch waji. (221) ch’ay 
(j)a ixawalali’ ch’ayi.

(222) Jakb’i jun nole’ soldado, (223) jak jun nole’. (224) ch’a k’uxju ela swakaxi’. 
(225) [e! Jaj?] (226) Ja’ sk’uxa tanti soldado’. (227) Mib’i wa sk’anawe’ perdona wa xs... 
wa sjamawe’ na’itsi’ (228) ta te’a yib’ anaji, ak’inte’. (229) Ja’ wa xch’a stsik-e’ ja soldado 
jawi’. (230) K’ik’b’ib’i, (231) k’ik’b’i’a soldado, b’a niwan na’its ti’ ko’i, (232) xk’ik’b’ib’i. 
(233) Yoj asyenda ili’ xk’ik’ilb’i, (234) je bruto a’ay. (235) este!, yajnib’i jawi, (236) jaku-
ma otro k’ole’i, (237) ja’ slugara kontra ja slugari’. (238) Jakuma ma’ wa skoltayotik, 
(239) slugar, slugar wa skoltayotik. (240) Ja jun k’ole’ ek’ yora ek’ iti’ (241) este!, yora ek’ 
b’ajtani’, (242) este!, mib’i smanawe’ kosa’. (243) Mib’i smanawe’, (244) me’y sjob’a ta, 
ta oj awa’ yi’ yixima skawu’ (245) komo wa syama ixim b’a yoj cha’ani’. (246) Komo wa 
spek’a yi’ skawu’. (247) naka ayb’i skawu’e’. (248) naka ayb’i skawu’e xchi’a cham jtat 
ta. (249) Komo jeto xya’we’ kojlu chitama cham jtatawelo wa xyala’, (250) wa xyala ajyi. 
(251) Jeb’i xya’we’ kojlu chitam, tanti chitam! (252) B’a’ya, kwando wa xyilawe’ xko’ 
jana chitam..., xko’ jani. (253) Komo ayb’i wa xb’ejyi b’a sti’ k’ula chitama ajyi’. (254) 
Kwando wa xyilawe’ wa xjul kona b’a sts’e’ele’i. (255) Wa stujk’aye’. (256) Wa stujk’aye’. 
(257) e!, mib’i oj sjob’ awi’ ta ab’aja we’na. (258) Komob’i wa xya’we’ yi’. Ju!
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(259) Ja’chuk ch’aya mi ixawalali’ (260) ch’ayi. (261) Ja wego’i jexa lek xkilatik, 
(262) b’a (oj) ochan t’un jijlel, oj jijlan t’un ajyi’a? (263) Jun kwerda tarega ta ak’in ta, 
obligado! Jun kwerda. (264) Yajna wen cha ak’in wa xyi’a ta alaji’ (265) wen cha ak’in. 
(266) Wen cha ak’in. (267) e!, pes, ja’xa jaw tak, este!, (268) ch’ayi, ch’aya ixawalali…

(269) Ja’ch ch’ay jasta jawi’.
(270) Ja’ch ch’ayi.

[12:26]

���

la que te hacía trabajar sin remuneración

(1) Bueno, ¡este!, yo, (2) lo que me contó mi difunto padre. (3) Me fue contado también. 
(4) lo que sucedió antes, yo ya no lo vi. ¡no! (5) Por eso, ¡este!, anteriormente, (6) en 
los tiempos en que existía la patrona. (7) entonces, en ese tiempo, le fue contado a mi 
difunto padre por mi difunto abuelito. (8) él me contó todo lo que le fue contado. ¡así!

(9) entonces, en tiempos antiguos. (10) Pues, como estas tres milpas eran de la patro-
na; (11) la de ulub’, la de ajk’ach alaj. (12) Y toda la del campo que da a la ciénega, era 
de ella. (13) Por otro lado, a la gente era dueña de los cerros, (14) a la gente sólo les per-
tenecía los cerros. (15) Y cuando trabajaban con la patrona, lo hacía sin remuneración, 
(16) era sin remuneración. (17) (la patrona) tenía mayordomía que vigilaba el trabajo, 
y era la mayordomía quien organizaba a los trabajadores. (18) el trabajo con azadón se 
hacía por una cuerda. (19) tenías que limpiar con azadón una cuerda, en el transcurso 
de un día completo. (20) al día siguiente empezabas con otra cuerda. (21) dizque así 
está (el trabajo). (22) Pero dizque lo terminaban temprano, (23) y de ahí se iban por un 
ratito a realizar el de ellos. (24) cuando terminan con esa cuerda, (25) dizque que ahí se 
iban por un ratito a realizar el de ellos.

(26) Y lo primero, ¡este!, digamos, que eso es lo primero. (27) Para cuando da una 
orden la patrona. (28) dizque hay quienes salen temprano a traer leña, también. (29) 
salen los cargadores de leña temprano. (30) temprano salen los cargadores de leña. (31) 
Pero dizque lo que le gustaba a la patrona. (32) eso sí, le gustaba que los cargadores de 
leña llegaran todos juntos. (33) si alguno llegaba tarde, (34) más vale que se cuide de los 
chicotazos. (35) según que recibía chicotazos (36) dizque no le gustaba a la patrona que 
llegaras tarde. (37) Pero, dizque según eso había un hombre (38) al que todos los días lo 
chicoteaban. (39) dizque porque era el último en llegar. (40) dizque lo que le gustaba (a 
la patrona) era que los cargadores de leña llegaran juntos (por montones). (41) según 
que así era el gusto de la patrona.
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(42) Hasta los hombres. (43) era lo que hacían los hombres. (44) en cambio, las 
mujeres dizque se iban a moler sal. (45) dicen que la patrona tenía muchos animales de 
corral. (46) dizque la patrona tenía muchos animales de corral. (47) ¡este!, la ocupación 
de las mujeres era ir a moler sal. (48) a las cuatro de la mañana ya estaban moliendo la 
sal en aquella casa grande. (49) dizque ya estaban ahí moliendo la sal las mujeres. (50) 
cuando terminaban de moler la sal, (51) ya se regresaban. Que así (fue). (52) entonces, 
en ese momento los hombres, (53) pues, a los que son enviados a recoger leña, (54) 
que... lo que a la patrona le gustaba es que llegaran juntos a la hora. (55) (Que) al llegar 
uno, lo que le convenía a ella es que estuvieran ahí los demás.

(56) dizque, dizque un hombre, (57) que así le fue dicho mi difunto papá, según lo 
cuenta, pues. (58) a un hombre…

(59) ni él, ni él lo vio, (60) ya no lo vio. (61) sólo entró como..., (62) sólo entró 
como portero mi difunto padre. (63) él ya entró como portero. (64) es que la función 
del portero (para qué sirve) (65) es que era (para) cuidar estas tres milpas (66) cuando 
comienzan a dar los elotes para que no entren en la noche los perros. (67) dizque se 
les grita. (68) se acostumbraba construir una trampa, (69) para que te subas y le grites 
(para asustar) a los perros. (70) le tenías que gritar cada rato. (71) en la trampa ponían 
a un anciano junto con un niño. (72) al niño se le nombraba portero. (73) en el lugar 
se ponía a un anciano. (74) el niño cuidaba que el viejo no se durmiera. (75) entonces, 
si se dormía, (76) entonces, dizque a veces los chicoteaban a los viejos. (77) dizque a 
veces los chicoteaban si se dormían. (78) según eso los niños venían a contar que el 
anciano se había dormido, se había dormido. (79) eso hacían los niños. (80) es que así 
les decían, pues, (81) que así les decían. (82) entonces, que chicoteaban a los viejos. (83) 
dizque el que daba los chicotazos era el mayordomo. (84) no era la patrona la que se 
encargaba de eso (85) debido a que ella ya era una anciana. (86) dizque era el mayordo-
mo quien chicoteaba, (87) pero dizque lo hacía bien derecho (y fuerte).

(88) ¡eh!, pues, dizque sufrieron mucho, dizque sufrieron mucho. (89) ¡eh!, cuando 
se organizaron... (90) Ya que no era la única comunidad que tenía como finca la patro-
na. (91) tenía nueve fincas, (92) tenía nueve colonias. eran nueve. (93) entonces, los 
trabajadores (94) no percibían salario por sus trabajos. (95) dizque venían a trabajar 
personas de las otras colonias. (96) venían a trabajar sin remuneración. (97) Pobres de 
ellos que no recibían paga. (98) venían, pero no eran remunerados por su trabajo de limpia 
(de las hierbas) de las tres milpas. (99) venían a regalar su trabajo. (100) verás, las mil-
pas tenían cercas de piedra, (101) antiguamente se levantaban puras cercas de piedras, 
(102) ahora ya son de alambre de púas, ya son alambre. (103) antes no había alambre, 
no había alambre. (104) entonces, este… dizque va a ser un metro de trabajo, es lo que 
te da para que cerques con piedras, (105) las cuales las traían cargando del cerro. (106) 
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la tarea era hacer un metro de cerca con piedras, (107) así decía mi difunto padre... 
(108) —¡eh!, ahora, ustedes ya no hacen nada—, así dice. (109) así decía él antes. (110) 
Ya no hacen nada ahora, (111) ya se ponen zapatos. (112) anteriormente, no se ponían 
zapatos. (113) dizque trabajaban la punta del árbol de colorín, el colorín, (114) el colo-
rín que vemos en el monte. (115) lo trabajaban (para usar como calzado) (116) debido 
a que no pesan casi nada. (117) eso te ibas a poner, (118) eso te ibas a poner. (119) era 
[el árbol] de colorín. (120) lo trabajaban. (121) eso sí, nadie se ponía zapatos, (122) 
nadie se ponía zapatos. (123) ¡eh!, sufrieron mucho, (124) dizque sufrieron mucho.

(125) fue en ese entonces, en que cada comunidad se organizó, pues, (126) cada co-
munidad. (127) como (la señora) tenía nueve fincas. (128) la gente se organizó. (129) se 
juntaban, (130) hacían huelgas. (131) se van hasta las Margaritas. (132) iban a realizar 
la huelga porque ya no querían que hubiera patrona. (133) según que ya no la querían.

(134) dizque en eso (135) es que el presidente de las Margaritas obedeció. (136) 
entendió que ya la gente no quería una patrona. (137) Y ya mandaba soldados para que 
buscaran a la patrona. (138) Ya mandaba hacia acá a los soldados. (139) la vienen a 
buscar, pero no la encontraban (140) debido a que la patrona tenía una cueva por aquel 
lado. (141) ella tenía su cueva, la tenía. (142) tenía una cueva en Pat Xochila. (143) 
dizque había uno que gritaba de este lado, (144) y uno que gritaba de este lado de la 
barranca, en el Potrero de allá. (145) cuando veían que ya venían por ahí los soldados, 
(146) dizque el que estaba de este lado comienza a gritar hasta acá, (147) y grita el que 
está de aquel lado de arriba, (148) dizque, para que se saliera la patrona. (149) Y como 
venían los soldados. (150) el que gritaba de este lado, quien… (151) (lo hacía) porque 
como ya había gritado el de aquel lado, (152) y uno de este lado, gritaba para que se 
saliera ya, (153) para que se fuera a su cueva (154) porque ya venían los soldados.

(155) Y dizque todavía la cuidaban. (156) la cuidaban (a pesar de que era muy 
mala). (157) Pues, como estaban espantados, (158) estaban espantados. (159) ¡eh!, diz-
que cuando la gente se organizó (160) ya iban a las Margaritas para las huelgas. (161) 
dizque ahí les decían y les gritan (162) que ya va a comenzar la guerra, (163) ya iba a 
iniciar la guerra. (164) dizque hay quienes a medio camino se salían corriendo (esca-
pándose). (165) no llegan hasta las Margaritas. (166) se escapaba, (167) se quedaba en 
el monte, (168) que se quedaba asustado, (169) así decía mi difunto papá, pues. (170) 
¡eh! cuando fue pasando el tiempo, cuando pasó el tiempo. (171) dizque se le avisa a la 
patrona que venían los soldados, y ella se escapaba, (172) salía corriendo. (173) se esca-
paba. (174) ¡eh!, la última vez que se escapó, (175) dizque se vino corriendo, (176) y ahí 
recibió un duro golpe cerca de la casa de mi compadre guillermo de allá abajo. (177) se 
murió con ese duro golpe. (178) esa patrona (se murió) con el duro golpe, (179) murió 
con ese duro golpe.
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(180) ¡eh!, cuando se murió (181) la enterraron dentro de la iglesia. (182) la patrona 
fue enterrada dentro de la iglesia. (183) ahí. fue enterrada dentro de la iglesia. (184) 
Pues, así es como lo ordenaron sus hijos, (185) que dentro de la iglesia era donde la iban 
a enterrar. (186) la enterraron donde está el altar, pues, (187) ahí la enterraron. (188) 
Pero dizque no pasó mucho tiempo cuando vinieron a desenterrar el cuerpo de su madre. 
(189) vinieron a desenterrar los huesos de su madre. (190) vinieron a desenterrar los 
huesos de su madre, pues, como ella tenía hijos. (191) tenía hijos que vivían en comi-
tán. (192) ¡Quién sabe dónde están sus hijos! (193) Que tenía muchos hijos, según decía 
mi difunto padre.

(194) Pues, dizque por eso, (195) seguro que se murió con ese duro golpe, (196) se 
murió. de ahí desapareció esa patrona.

(197) dizque vino todavía uno que quería ser patrón, (198) vino un hombre. (199) 
Pero, pues ya no, también ya se asustó. (200) se dio la media vuelta (huyó), (201) se dio 
la media vuelta. (202) entonces, la gente quedó en libertad. (203) la gente quedó en 
libertad, quedaron en libertad. (204) Quedaron en libertad. (205) a la gente se le queda-
ron estas tres milpas de Bajucú, pues. (206) se les quedaron.

(207) digamos que el nombre de Bajucú, ¡este!, (208) como me lo decía mi difunto 
padre, (209) es porque estamos muy por debajo. (210) digamos que hay cerros por la 
parte de allá arriba en likan ok’el, (211) hay cerros por aquí, cerros por aquí, (212) ce-
rros por ahí arriba. (213) dizque por eso se le llamó Bajucú, (214) le puso así la patrona. 
(215) ella buscó el nombre de su lugar..., (216) ella lo buscó, (217) ella lo buscó.

(218) entonces, por eso, ¡este! (219) Que dizque por eso, así pasó, (220) así pasó. 
(221) se acabó el sistema de patrones, desapareció.

(222) dizque vino un grupo de soldados, (223) vino un grupo. (224) a ellos (a la 
gente), les comían todos sus ganados. (225) ¡eh!, ¿cómo? (226) sí, fueron los soldados 
quiénes se los comieron. (227) dizque no pedían permiso para abrir las casas, (228) y si 
está hecha de tablas la parte de abajo de tu casa, eran de tablas. (229) las terminaban 
de quemar esos soldados. (230) dizque oscureció, (231) dizque oscureció por todos lados 
por los soldados que estaban en aquella casa grande de allá abajo. (232) dizque oscure-
ció. (233) dizque se oscureció en este lado de la comunidad, (234) eran muchos. (235) 
¡este!, dizque en eso, (236) venían los otros grupos, (237) digamos, los enemigos. (238) 
venían los que nos apoyan, (239) digamos, digamos los que nos apoyan. (240) el otro 
grupo que pasó en este momento, (241) ¡este!, cuando pasó el primer momento, (242) 
¡este!, dizque no compraban las cosas. (243) dizque no compraban, (244) que no pre-
guntan si le ibas a tener que darle maíz a su caballo, (245) que agarraban el maíz que 
está guardado arriba-sobre la bodega del techo de la casa. (246) sólo le tiraba a su ca-
ballo. (247) dizque cada uno tiene su caballo, (248) que cada quien tiene su caballo, así 
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dice mi difunto padre. (249) Pues, como mi difunto abuelito engordaba puercos, (250) 
según decía. (251) dizque engordaba puercos, ¡puercos de gran tamaño! (252) según 
que cuando ven que bajaban los puercos, bajaban (seguido). (253) como antes, dizque 
hasta caminaban en las orillas del monte los puercos. (254) cuando ven que llegaban 
hasta donde están (los soldados), (255) le disparaban, (256) le disparaban. (257) ¡eh!, 
dizque no te preguntaban si eran tuyos. (258) dizque nomás le disparaban.

(259) así, por eso desapareció la patrona, (260) desapareció. (261) ahora ya no sufri-
mos. (262) no era el caso que podías descansar como ahora. (263) entonces tenías que 
trabajar una cuerda de deshierbe del terreno, se te obligaba a hacer eso. (264) también 
se tenían que quitar bien las hierbas de la milpa, (265) se quitaban bien las hierbas. 
(266) se quitaban bien. (267) ¡eh!, pues en eso, (268) desapareció, desapareció la pa-
trona…

(269) así desapareció.
(269) así desapareció.

���

texto con análisis morfológico y glosas

1. Bweno, este!, ja ke’na,
bweno este ja k-e’n=a
bueno este det a1-pron=term

 Bueno, ¡este!, yo.

2. ja ke’na yala kab’a cham jtati’.
ja k-e’n=a y-al-a-Ø k-ab’-a-Ø cham j-tat=i’
foc a1-pron=term a3-decir-Set-b3 a1-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá=det

 lo que me contó mi difunto padre.

3. al… alub’al kab’ chomajil.
al al-ub’al-Ø k-ab’-Ø chomajil
 decir-perf:paS-b3 a1-dat<oír-b3 también
Me fue contado también.

4. Mixa kila mero najate’. Ju’uj!
mi=xa k-il-a-Ø mero najate’ ju’uj
neg=diSc a1-ver-Set-b3 justo anteriormente no
Lo que sucedió antes, yo ya no lo vi. ¡No!



Ixawal, la que te hacía trabajar sin remuneración 143

vol. XXIX | núm. 1 | primavera-verano | 2024 | pp. 121-184 | Issn impreso 0185-0989 | e-Issn 2954-5242

5. Por eso, este!, ja najate’
por eso este ja najate’
por eso este foc anteriormente
 Por eso, ¡este!, anteriormente,

6. ja yora ayto ixawalali’.
ja yora ay-Ø=to ixawal-al=i’
Sub cuando exSt-b3=cont patrona-pm=det

en los tiempos en que existía la patrona.

7. antonse, cholji kan yab’a cham jtat yuj ja cham jtatawelo chomajili’.
antonse chol-j-i-Ø kan  y-ab’-a-Ø cham j-tat
entonces contar-paS-Sei-b3 dir:quedarse a3-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá

y-uj ja cham j-tatawelo chomajil=i’
a3-agen det difunto a1-abuelo también=det

Entonces, en ese tiempo, le fue contado a mi difunto padre por mi difunto abuelito.

8. Ja’ ch’a yal kab’a jastal, jastal cholub’al kan yi’ ye’ni. Ju!
ja’ ch’a y-al-Ø k-ab’-Ø (j)a jastal
foc aux:terminar a3-decir-b3 a1-dat<oír-b3 det cómo

jastal chol-ub’al-Ø kan y-i’ y-e’n=i ju
cómo contar-perf:paS-b3 dir:quedarse a3-dat<tomar a3-pron=det así
 Él me contó todo lo que le fue contado (a él). ¡Así!

9. entonse ja... ja najate’i.
entonse  ja ja najate’=i
entonces det det<top anteriormente=det

 Entonces, en tiempos antiguos.

10. Komo sb’aj ye’n yoxil ta alaj ita mi ixawalali’;
komo s-b’aj y-e’n y-ox-il ta(n) alaj it (j)a mi(n)
como a3-pron:poS a3-pron a3-tres-pm cLf:nom milpa prox:este det cLf:nom.f

ixawal-al=i’
patrona-pm=det

 Pues, como estas tres milpas eran de la patrona;



144 Hugo Héctor vázquez López (análisis y revisión) | caraLampio vázquez vázquez (narrador)

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

11. yoj ulub’, yoj ajk’ach alaj.
 y-oj ulub’ y-oj ajk’ach alaj
 a3-interior ulub’ a3-interior ajk’ach alaj

 la de Ulub’, la de Ajk’ach Alaj.’

12. Yentoral k’e’ ta spamanil yoj syeniga, sb’aj ye’na.
 y-entor-al k’e’ ta(n) s-paman-il
 a3-todos-pm dir:hacia_arriba cLf:nom a3-campo_hundido-pm

 y-oj syeniga s-b’aj y-e’n=a
 a3-interior ciénega a3-pron:poS a3-pron=term

 Y toda la del campo que da a la Ciénaga, era de ella.

13. Ja’xa cho kristyano’ kechan yi’oj ja witsi’
 ja’=xa cho kristyano’ kechan y-i’oj ja wits=i’
 top=diSc cLf:nom gente sólo a3-tenido det cerro=det

 Por otro lado, a la gente era dueña de los cerros,

14. kecha yi’oj ja witsa kristyano’. Ju!
 kecha y-i’oj ja wits (j)a kristyano=’ ju
 sólo a3-tenido det cerro det gente=det así

 a la gente sólo les pertenecía los cerros.

15. i, i, ja wa x-a’tijiye’ soka mi ixawalal ajyi’i, puro regalado,
 i i ja wa x-a’tij-i-y-e’ s-ok (j)a
 y y cuando icp icp-trabajar-Sei-ep-b3pL a3-com det

 mi(n) ixawal-al ajyi’=i puro regalado
 cLf:nom.f patrona-pm anteriormente=det puro regalado

 Y cuando trabajaban con la patrona, lo hacía sin remuneración,

16. puro regalado. Ju!
 puro regalado ju
 puro regalado así

 era sin remuneración.



Ixawal, la que te hacía trabajar sin remuneración 145

vol. XXIX | núm. 1 | primavera-verano | 2024 | pp. 121-184 | Issn impreso 0185-0989 | e-Issn 2954-5242

17. ay smado... ay smardomo’ila wa sk’ela a’tel wa stalna ma’ wa stalna winiki’. Ju!
ay-Ø s-mado ay-Ø s-mardomo’-il (j)a9 wa s-k’el-a-Ø a’tel
exSt-b3 a3-mayordo exSt-b3 a3-mayordomo-pm Sub icp a3-mirar-Set-b3 trabajo

wa s-taln-a-Ø ma’ wa s-taln-a-Ø winik=i’ ju
icp a3-cuidar-Set-b3 quién icp a3-cuidar-Set-b3 gente=det así
 (La patrona) tenía mayordomía que vigilaba el trabajo, y era la mayordomía quien 
organizaba a los trabajadores.

18. Jun kwerda tarega ak’in oj awa’ yi’.
jun kwerda tarega ak’in oj aw-a’-Ø y-i’
uno cuerda trabajo azadón:deshierbar pot a2-dar-b3 a3-dat<tomar
 El trabajo con azadón se hacía por una cuerda.

19. Jun kwerda, ja tarega, ja k’a’u.
jun kwerda ja tarega ja k’a’u
uno cuerda foc trabajo foc día
 Tenías que limpiar con azadón una cuerda en el transcurso de un día completo.
 Lit. ‘Una cuerda, el trabajo, para el día completo.

20. otro kwerdaxa jayama jechela. Ju!
otro kwerda=xa ja-yam-a-Ø jechel=a ju
otro cuerda=diSc a2-agarrar[tomar]-Set-b3 mañana=term así
 Al día siguiente empezabas con otra cuerda.

21. Ja’chb’i ay
ja’ch=b’i ay-Ø
así=rep exSt-b3
 Dizque así está (el trabajo).

22. Pe sajtob’i xch’ak yujule’, 
pe sajto=b’i x-ch’ak-Ø y-uj-ul-e’
pero temprano=rep icp-terminar-b3 a3-agen-Lig:pron-3pL

Pero dizque lo terminaban temprano,

9  es homófono con el determinante ja, cuya función en una estructura de relativización son de dos 
tipos: 1) como subordinador (como en la línea 17 ilustrado); 2) como núcleo de la relativa (más detalles en 
vázquez Hernández, 2022).
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23. ti’to wa xcho wajye’ juts’in b’a yala b’aje’a.
ti’=to wa x-cho waj-y-Ø-e’ juts’in b’a y-ala b’aj-e’=a
ahí=cont icp icp-itr ir-[Sei-]ep-b3-3pL10 un.rato prep a3-rev pron:poS-3pL=term

y de ahí se iban por un ratito a realizar el de ellos.

24. Ja kwando xch’ak yujule’ jun kwerda jawi’ 
ja kwando x-ch’ak-Ø y-uj-ul-e’ jun kwerda jaw=i’
Sub cuando icp-terminar-b3 a3-agen-Lig:pron-3pL uno cuerda diSt:ese=det

Cuando terminan con esa cuerda,

25. ti’tob’i wa xcho wajye’ juts’in b’a sb’aje’a. Ju!
ti’=to=b’i wa x-cho waj-y-Ø-e’ juts’in b’a s-b’aj-e’=a ju
ahí=cont=rep icp icp-itr ir-[Sei-]ep-b3-3pL un.rato prep a3-pron:poS-3pL=term así
dizque ahí se iban por un ratito a realizar el de ellos.

26. i, i primero este!… ja’ primero jaw slugari’.
i i primero este ja’ primero-Ø jaw s-lugar=i’
y y primero este foc primero-b3 diSt:ese a3-lugar=det

Y lo primero, ¡este!, digamos, que eso es lo primero.

27. este!, i kwando xya’a ordena mi ixawalali’.
este i kwando x-y-a’-a-Ø orden (j)a mi(n) ixawal-al=i’
este y cuando icp-a3-dar-Set-b3 orden det cLf:nom.f patrona-pm=det

Para cuando da una orden la patrona.

28. ayb’i wa x-el ik’asi’um payina, chomajil.
ay-Ø=b’i wa x-el-Ø ik’asi’-um payina chomajil
exSt-b3=rep icp icp-salir-b3 ir.traer+leña-nmzr>leñador temprano también
Dizque hay quienes salen temprano a traer leña, también.

29. Wa x-el ik’asi’um, payina.
wa x-el-Ø ik’asi’-um payina
icp icp-salir-b3 ir.traer+leña-nmzr>leñador temprano
Salen los cargadores de leña temprano.

10 diacrónicamente, debe estar un sufijo -i que indica que la raíz/base verbal es un intransitivo, pero 
diacrónicamente ya no se expresa en muchos casos (aún no sabemos la razón de la pérdida, quizás se deba 
a cuestiones fonológicas), por eso está entre corchetes [Sei-]. los ejemplos más claros donde se expresa este 
sufijo son: (39), (40), (51), entre otros. así todos los casos donde aparece la glosa entre corhetes, ya sea Sei    
para verbos intransitivos o Set, para transitivos.
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30. Payina wa x-el ik’asi’um.
payina wa x-el-Ø ik’asi’-um
temprano icp icp-salir-b3 ir.traer+leña-nmzr>leñador
Temprano salen los cargadores de leña.

31. Pero ja sgustob’i tan... ja mi ixawalali’.
pero ja s-gusto=b’i tan ja mi(n) ixawal-al=i’
pero top a3-gusto=rep cLf:nom.m det cLf:nom.f patrona-pm=det

Pero dizque lo que le gustaba a la patrona.

32. Pa’, xtanaljixta oj juluka ik’asi’um jawi’.
pa’ x-tanalj-i-Ø=xta oj jul-uk-Ø (j)a ik’asi’-um 
eso.sí icp-de.amontones-Sei-b3=diSc pot llegar-irr-b3 det ir.traer+leña-nmzr>leñador

jaw=i’
diSt:ese=det

Eso sí, le gustaba que los cargadores de leña llegaran todos juntos.

33. Julk’a tsa’an junuk,
jul-Ø=k’a tsa’an jun-uk
llegar-b3=dub último uno-irr

Si alguno llegaba tarde,

34. a’ skolta sb’aj soka ts’u’umi’.
a’ s-kolt-a-Ø s-b’aj s-ok (j)a ts’u’um=i’
exH a3-cuidar-Set-b3 a3-rr a3-com det chicotazo=det

más vale que se cuide de los chicotazos.

35. Wanb’i xyi’a ts’u’um... Ju!
wan=b’i x-y-i’-a-Ø ts’u’um ju
icp=rep icp-a3-tomar[recibir]-Set-b3 chicotazo así
Según que recibía chicotazos

36. mib’i sk’ana ta tsa’an julya’.
mi=b’i s-k’an-a-Ø ta tsa’an jul-i-y-a’
neg=rep a3-querer-Set-b3 cond último llegar-Sei-ep-b2
dizque no le gustaba a la patrona que llegaras tarde.
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37. e!, ayb’i jun ala winik,
e! ay-Ø=b’i jun ala winik
pero exSt-b3=rep uno rev hombre
Pero, dizque según eso había un hombre,

38. kadab’i sakb’el wa xyi’a ts’u’um.
kada=b’i sakb’el wa x-y-i’-a-Ø ts’u’um
cada=rep temprano icp icp-a3-tomar[recibir]-Set-b3 chicotazo
 al que todos los días lo chicoteaban.

39. es ke tsa’anxtab’i wa xjuli. Ju!
es ke tsa’an=xta=b’i wa x-jul-i-Ø ju
es que último=cont=rep icp icp-llegar-Sei-b3 así
 Dizque porque era el último en llegar.

40. Ja’b’i sgusto xtanaljixta oj juluka ik’asi’umi’. Ju!
ja’=b’i s-gusto x-tanalj-i-Ø=xta oj jul-uk-Ø (j)a
foc=rep a3-gusto icp-de.amontones-Sei-b3=diSc pot llegar-irr-b3 det

ik’asi’-um=i’ ju
ir.traer+leña-nmzr>leñador=det así
Dizque lo que le gustaba era que los cargadores de leña llegaran juntos (por mon-
tones).

41. Ja’chb’i’a sgusto ixawalali’.
ja’ch=b’i’ (j)a s-gusto ixawal-al=i’
así=rep det a3-gusto patrona-pm=det

Según que así era el gusto de la patrona.

42. Kon todo winike’.
kon todo winik-e’
con todo hombre-pL:Hum

 Hasta los hombres.

43. Ja’ni winike’a.
ja’=ni winik-e’=a
foc=enf hombre-pL:Hum=term

Era lo que hacían los hombres.
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44. Baya ixuke’i, wanb’i xwaj juch’uj ats’am.
baya ixuk-e’=i wan=b’i x-waj-Ø juch’-uj ats’am
pues mujer-pL:Hum=det icp=rep icp-ir-b3 moler-nf:apaS.i sal
 En cambio, las mujeres dizque se iban a moler sal.

45. Komo jeb’i a’ay yi’oj ja chante’i.
komo je=b’i a’ay-Ø y-i’oj ja chante’=i
como intenS=rep exSt[mucho]-b3 a3-tenido det animales.corral=det

Dicen que la patrona tenía muchos animales de corral.

46. Jeb’i a’ay yi’oj ja chante’ mi ixawalali’.
je=b’i a’ay-Ø y-i’oj ja chante’ mi(n) ixawal-al=i’
intenS=rep exSt[mucho]-b3 a3-tenido det animales.corral cLf:nom.f patrona-pm=det

Dizque la patrona tenía muchos animales de corral.

47. este!, ja ixuke’i, purob’i juch’uj ats’am wa xwaji.
este ja ixuk-e’=i puro=b’i juch’-uj ats’am wa x-waj-i-Ø
este top mujer-pL:Hum=det puro=rep moler-nf:apaS.i sal icp icp-ir-Sei-b3
¡Este!, la ocupación de las mujeres era ir a moler sal.

48. las 4 de la mañana wanxa juch’uj k’ot ats’am b’a niwan na’its jaw ko’.
las 4 de la mañana wan-Ø=xa juch’-uj k’ot ats’am
las 4 de la mañana prog-b3=diSc moler-nf:apaS.i dir:llegar.allá sal

b’a niwan na’its jaw ko’
prep grande casa diSt:ese dir:hacia.abajo
A las 4 de la mañana ya estaban moliendo la sal en aquella casa grande.

49. ti’xab’i wan juch’uj k’ot ats’ama ixuke’i.
ti’=xa=b’i wan-Ø juch’-uj k’ot ats’am (j)a ixuk-e’=i
ahí=diSc=rep prog-b3 moler-nf:apaS.i dir:llegar.allá sal det mujer-pL:Hum=det

Dizque ya estaban ahí moliendo la sal las mujeres.

50. Yajni wa xch’a sjuch’-e’ kana ats’ami’ 
yajni wa x-ch’a s-juch’-Ø-e’ kan (j)a ats’am=i’
cuando icp icp-aux:terminar a3-moler-b3-3pL dir:quedarse det sal=det

Cuando terminaban de moler la sal,
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51. ti’xa wa xjakiye’ k’ena. Ju! Ja’chb’i.
ti’=xa wa x-jak-i-y-Ø-e’ k’en=a ju ja’ch=b’i
ahí=diSc icp icp-venir-Sei-ep-b3-3pL dir:venir.acá_arriba=term así así=rep

Ya se regresaban. Que así (fue).

52. entonse, ja’xa jawa winike’a,
entonse ja’=xa jaw (j)a winik-e’=a
entonces foc=diSc diSt:ese det hombre-pL:Hum=term

Entonces, en ese momento los hombres,

53. pwes ja ma’ wa xjekji ik’usi’i,
pwes ja ma’ wa x-jek-j-i-Ø ik’usi’=i
pues foc quién icp icp-enviar-paS-Sei-b3 ir:leña=det

pues, a los que son enviados a recoger leña,

54. ja’b’i... ja’b’i sgusto mi ixawalal xtanaljixta oj juluki’.
ja’=b’i ja’=b’i s-gusto mi(n) ixawal-al x-tanal-j-i-Ø=xta
foc=rep foc=rep a3-gusto cLf:nom.f patrona-pm icp-de.amontones-paS-Sei-b3=diSc

oj jul-uk-Ø-i
pot llegar-irr-b3-Lc

que… lo que a la patrona le gustaba es que llegaran juntos a la hora.

55. ta jul june’ yuj ja’ leka ti’xa aya tuk chomajili’.
ta jul-Ø jun-e’ y-uj ja’ lek (j)a ti’=xa ay-Ø
cond llegar-b3 uno-cLf:núm.gnrL a3-razón foc bien det ahí=diSc exSt-b3 

(j)a tuk chomajil=i’
det los.otros también=det

(Que) al llegar uno, lo que le convenía a ella es que estuvieran ahí los demás.

56. Ja’b’i’a… ja’b’i jun ala winiki’
ja’=b’i’ (j)a ja’=b’i jun ala winik=i’
top=rep det top=rep uno rev hombre=det

Dizque, dizque un hombre,

57. ja’ch alji kan yab’a cham jtat wa xyala ta.
ja’ch al-j-i-Ø kan y-ab’-a-Ø cham j-tat wa
así decir-paS-Sei-b3 dir:quedarse a3-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá icp



Ixawal, la que te hacía trabajar sin remuneración 151

vol. XXIX | núm. 1 | primavera-verano | 2024 | pp. 121-184 | Issn impreso 0185-0989 | e-Issn 2954-5242

x-y-al-a-Ø ta
icp-a3-decir-Set-b3 pues
que así le fue dicho mi difunto papá, según lo cuenta, pues.

58. Ja jun ala winiki’...
ja jun ala winik=i’
top uno rev hombre=det

A un hombre...

59. Mixa ye’ni, mixa cho yila,
mi=xa y-e’n=i mi=xa cho y-il-a-Ø
neg=diSc a3-pron=det neg=diSc itr a3-ver-Set-b3
Ni él, ni él lo vio,

60. mixa cho yila.
mi=xa cho y-il-a-Ø
neg=diSc itr a3-ver-Set-b3
ya no lo vio.

61. Kecha och komo...
kecha och-Ø komo
sólo entrar-b3 como
Sólo entró como...,

62. kecha och komo portero, ja cham jtati’.
kecha och-Ø komo portero ja cham j-tat=i’
sólo entrar-b3 como portero det difunto a1-padre=det

Sólo entró como portero mi difunto padre.

63. ochxa komo portero.
och-Ø=xa komo portero
entrar-b3=diSc como portero
Él ya entró como portero.

64. es ke jas sb’i’ila portero jawi.
es ke jas s-b’i’il (j)a portero jaw=i
es que cómo a3-nombre:función det portero diSt:ese=det

Es que la función del portero (para qué sirve)
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65. es ke ja’b’i wa xtalnaxi yoxil ta alaj ita
es ke ja’=b’i wa x-talna-x-i-Ø y-ox-il ta(n) alaj it=a
es que foc=rep icp icp-cuidar-acauS-Sei-b3 a3-tres-pm cLf:nom milpa prox:este=term

es que era (para) cuidar estas tres milpas

66. kwando wa x-ajyi ajani’ b’a mi oj och ts’i’a a’kwali’.
kwando wa x-ajy-i-Ø ajan=i’ b’a mi oj och-Ø
cuando icp icp-exSt-Sei-b3 elote=det prep neg pot entrar-b3

ts’i’ (j)a a’kwal=i’
perro det noche=det

cuando comienzan a dar los elotes para que no entren en la noche los perros.

67. Wanb’i x-awaxi.
wan=b’i x-awa-x-i-Ø
icp=rep icp-gritar-acauS-Sei-b3
Dizque se les grita.

68. Wa xk’e’ xch’atulte’ slugar,
wa x-k’e’-Ø x-ch’atulte’ s-lugar
icp icp-subir-b3 a3-trampa<cama+madera a3-lugar
Se acostumbraba construir una trampa,

69. b’a oj k’e’an t’uchan oj awawa ts’i’i.
b’a oj k’e’-an t’uch-an oj aw-awa-Ø ts’i’=i
dónde pot subir-irr:b2 en.cucliyas-eSt.poS1 pot a2-gritar+Set-b3 perro=det

para que te subas y le grites (para asustar) a los perros.

70. Kada rato oj awawa.
kada rato oj aw-awa-Ø
kada rato pot a2-gritar+Set-b3
Le tenías que gritar a cada rato.

71. Wanb’i x-och jun sbyejo’il so jun ya untik.
wan=b’i x-och-Ø jun s-byejo’-il so jun ya untik
icp=rep icp-entrar-b3 uno a3-viejo-pm y uno dim niño+pL

En la trampa ponían a un anciano junto con un niño.
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72. Ja’ portero sb’i’ila ya untik jawi’.
ja’ portero-Ø s-b’i’il (j)a ya untik jaw=i’
foc portero-b3 a3-nombre det dim niño+pL diSt:ese=det

Al niño se le nombraba portero.

73. Wa x-och jun sbyejo’il.
wa x-och-Ø jun s-byejo’-il
icp icp-entrar-b3 uno a3-viejo-pm

En el lugar se ponía a un anciano.

74. Ja’ wa xwaj stalna byejo jaw ta mi oj wayuk. Ju!
ja’ wa x-waj s-taln-a-Ø byejo jaw ta mi oj way-uk-Ø ju
foc icp icp-aux:ir a3-cuidar-Set-b3 viejo diSt:ese cond neg pot dormir-irr-b3 así
El niño cuidaba que el viejo no se durmiera.

75. entonse, wayk’a,
entonse way-Ø=k’a
entonces dormir-b3=dub

Entonces, si se dormía,

76. ayb’i wa xyi’a ts’u’um cho byejo’.
ay=b’i wa x-y-i’-a-Ø ts’u’um cho byejo=’
hay=rep icp icp-a3-tomar[recibir]-Set-b3 chicotazo cLf:nom viejo=det

entonces, dizque a veces los chicoteaban a los viejos.

77. ayb’i wa xyi’a ts’u’um ta wajk’a wayuki’.
ay=b’i wa x-y-i’-a-Ø ts’u’um ta waj=k’a way-uk-Ø-i’
hay=rep icp icp-a3-tomar[recibir]-Set-b3 chicotazo cond aux:ir=dub dormir-irr-b3-Lc

Dizque a veces los chicoteaban si se dormían.

78. Wanb’i xjak yal klaro ya untik jawi ke… ke wayi, wayi. Ju!
wan=b’i x-jak y-al-Ø klaro ya untik jaw=i ke
icp=rep icp-aux:venir a3-decir-b3 claro dim niño+pL diSt:ese=det que

ke way-i-Ø way-i-Ø ju
que dormir-Sei-b3 dormir-Sei-b3 así
Según eso los niños venían a contar que el anciano se había dormido, se había dormido.
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79. Ja’xa ya untika.
ja’=xa ya(l) untik=a
foc=diSc dim niño+pL=term

Eso hacían los niños.

80. es ke yuj ja’ch wa x-alji yab’ ta, ju!
es ke y-uj ja’ch wa x-al-j-i-Ø y-ab’-Ø ta ju
es que a3-razón así icp icp-decir-paS-Sei-b3 a3-dat<oír-b3 pues así
Es que así les decían, pues,

81. ja’ch wa x-alji yab’i.
ja’ch wa x-al-j-i-Ø y-ab’-Ø-i
así icp icp-decir-paS-Sei-b3 a3-dat<oír-b3-Lc

que así les decían.

82. anto, wanb’i xyi’a ts’u’uma cho byejo’.
anto wan=b’i x-y-i’-a-Ø ts’u’um (j)a cho byejo=’
entonces icp=rep icp-a3-tomar[recibir]-Set-b3 chicotazo det cLf:nom.m viejo=det

Entonces, que chicoteaban a los viejos.

83. Ja’b’i wa xya’a ta mardomo,
ja’=b’i wa x-y-a’-a-Ø ta(n) mardomo
foc=rep icp icp-a3-dar-Set-b3 cLf:nom.m mayordomo
Dizque el que daba los chicotazos era el mayordomo,

84. mi ja’ wa xya’a mi ixawalali’.
mi ja’ wa x-y-a’-a-Ø mi(n) ixawal-al=i’
neg foc icp icp-a3-dar-Set-b3 cLf:nom.f patrona-pm=det

no era la patrona la que se encargaba de eso

85. Baya ye’ni mi... min byejaxa ta.
baya y-e’n=i mi(n) min byeja-Ø=xa ta
pues a3-pron=det cLf:nom cLf:nom.f vieja-b3=diSc pues
debido a que ella ya era una anciana.

86. Ja’b’i xya’a ta mardomo ta chikota’
ja’=b’i x-y-a’-a-Ø ta(n) mardomo ta(n) chikota=’
foc=rep icp-a3-dar-Set-b3 cLf:nom.m mayordomo cLf:nom chicotazo=det

Dizque era el mayordomo quien chicoteaba,
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87. pa, tojb’i lek.
pa toj=b’i lek
pues directo=rep bien
pero dizque lo hacía bien derecho (y fuerte).

88. e!, pes jeb’i yi’aje’ je yi’aje’.
e pes je=b’i y-i’-a-j-Ø-e’ je  y-i’-a-j-Ø-e’
eh pues intenS=rep a3-tomar[recibir]-Set-ep-b3-3pL intenS a3-tomar[recibir]-Set-ep-b3-3pL

¡Eh!, pues, dizque sufrieron mucho, dizque sufrieron mucho.

89. e!, yajni sk’ulan sb’aj organi...
e yajni s-k’ul-an-Ø s-b’aj organi
eh cuando a3-organizar-Setd-b3 a3-rr organizar
¡Eh!, cuando se organizaron…

90. komo mi kechanuka tan komon ita spinka mi ixawalali’.
komo mi kechan-uk-Ø (j)a tan komon it (j)a s-pinka
como neg sólo-irr-b3 det cLf:nom comunidad prox:este det a3-finca

mi(n) ixawal-al=i’
cLf:nom.f patrona-pm=det

Ya que no era la única comunidad que tenía como finca la patrona.

91. ay yi’o b’alune’ pinka,
ay-Ø y-i’o b’alun-e’ pinka
exSt-b3 a3-tenido nueve-núm finca
Tenía nueve fincas,

92. b’alune’ kolonya yi’oj. B’alune’.
b’alun-e’ kolonya  y-i’oj b’alun-e’
nueve-núm colonia  a3-tenido nueve-núm

tenía nueve colonias. Eran nueve.

93. entonse, jaxa a’tijum puro...
entonse ja=xa a’tij-um   puro
entonces top=diSc trabajador-nmzr   puro
Entonces, los trabajadores...
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94. komo puro regalado wa xya’a ya’tele’i.
komo puro regalado wa x-y-a’-a-Ø y-a’tel-e’=i
como puro regalado icp icp-a3-dar-Set-b3 a3-trabajo-3pL=det

no percibían salario por sus trabajos.

95. Wanb’i xjakye’ a’tela otro kolonya’
wan=b’i x-jak-y-Ø-e’ a’tel (j)a otro kolonya=’
icp=rep icp-venir-[Sei-]ep-b3-3pL trabajo det otro colonia=det

Dizque venía a trabajar personas de las otras colonias.

96. wa xjakye’ a’tel, regalado.
wa x-jak-y-Ø-e’ a’tel regalado
icp icp-venir-[Sei-]ep-b3-3pL trabajo regalado
Venían a trabajar sin remuneración.

97. Mib’i xtupjiye’ pobresi’.
mi=b’i x-tup-j-i-y-Ø-e’ pobres=i’
neg=rep icp-pagar-paS-Sei-ep-b3-3pL pobres=det

Pobres de ellos que no recibían paga.

98. Regalado wa xjak ya’we’ yi’ ak’in tanti yoxil ta alaj iti’, ju!,
regalado wa x-jak y-a’-w-Ø-e’ y-i’ ak’in
regalado icp icp-aux:venir a3-dar-[Set-]ep-b3-3pL a3-dat<tomar azadón:deshierbar

tan-ti(k) y-ox-il ta(n) alaj it=i’ ju
cLf:nom-pL a3-tres-pm cLf:nom milpa prox:este=det así
Venían, pero no eran remunerados por su trabajo de limpia de las tres milpas.

99. regalado wa xjakye’.
regalado wa x-jak-y-Ø-e’
regalado icp icp-venir-[Sei-]ep-b3-3pL

Venían a regalar su trabajo.

100. oj awil puro ts’akab’ tanti alaj it…
oj aw-il-Ø puro ts’akab’ tan-ti(k) alaj it
pot a2-ver-b3 puro cercado.piedra cLf:nom-pL milpa prox:este
Verás, las milpas tenían cercas de piedras,
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101. puro ts’akab’ ajyi,
puro ts’akab’-Ø ajyi
puro cercado.piedra-b3 antes
antiguamente se levantaban puras cercas de piedras,

102. ja wego puroxa alambre, puroxa alambre.
ja wego puro=xa alambre-Ø puro=xa alambre-Ø
top ahora puro=diSc alambre-b3 puro=diSc alambre-b3
ahora ya son de alambre de púas, ya son alambres.

103. Me’y alambre najate’ me’y alambre.
me’y-Ø alambre najate’ me’y-Ø alambre
neg+exSt-b3 alambre anteriormente neg+exSt-b3 alambre
Antes no había alambre, no había alambre.

104. entonse, este... junb’i metro oj ya’ awi’a tarega ts’akab’ oj jalatsi’
entonces este jun=b’i metro oj y-a’-Ø aw-i’
entonces este uno=rep metro pot a3-dar-b3 a2-dat<tomar

(j)a tarega ts’akab’ o(j) ja-lats-Ø-i’
det tarea/trabajo cercado.piedra pot a2-acomodar-b3-Lc

Entonces, este… dizque va a ser un metro de trabajo, es lo que te da para que cerques 
con piedras.

105. ti’ oj wa jakuch jan b’a witsa.
ti’ oj wa ja-kuch-Ø jan b’a wits=a
ahí pot aux:ir a2-cargar-b3 dir:hacia.acá prep cerro=term

Las cuales las traían cargando del cerro.

106. Ja ts’akab’i’ jun metro’a tarega’. Ju!
ja ts’akab’=b’i’ jun metro (j)a tarega=’ ju
top cercado.piedra=rep uno metro det tarea/trabajo=det así
La tarea era hacer un metro de cerca con piedras,

107. xchi’a cham jtat aj(yi)...
x-chi’-Ø (j)a cham j-tat aj...
icp-cit-b3 det difunto a1-papá [antes]
así decía mi difunto padre.
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108. —e!, baya wego jexa lek xawilawex—, xchi’.
e baya wego je=xa lek x-aw-il-a-w-ex x-chi’-Ø
eh pues ahora intenS=diSc bien icp-a2-ver-Set-ep-b2pL icp-cit-b3
—¡Eh!, ahora, ustedes ya no hacen nada—, así dice.

109. Xchi’a ajyi ye’n ta.
x-chi’-Ø (j)a ajyi y-e’n ta
icp-cit-b3 det antes a3-pron pues
Así decía él antes.

110. Jexa lek xawilawexa wego’
je=xa lek x-aw-il-a-w-ex (j)a wego=’
intenS=diSc bien icp-a2-ver-Set-ep-b2pL det ahora=det

Ya no hacen nada ahora,

111. wanxa xalapawex sapato.
wan=xa x-a-lap-a-w-ex  sapato
icp=diSc icp-a2-calzar/vestir-Set-ep-b2pL  zapato
ya se ponen zapatos.

112. ajyi’ mi xlapxi sapato.
ajyi’ mi x-lap-x-i-Ø  sapato
antes neg icp-calzar/vestir-acauS-Sei-b3  zapato
Anteriormente, no se ponían zapatos.

113. Wanb’i spolawe’ ja tan ni’... tan... tan ujkum... ujkum,
wan=b’i s-pol-a-w-Ø-e’ ja tan ni’ tan tan
icp=rep a3-trabajar-Set-ep-b3-3pL det cLf:nom nariz[punta] cLf:nom cLf:nom

ujkum ujkum
colorín colorín
Dizque trabajaban la punta del árbol de colorín, el colorín,

114. it ta ujkumni xkilatik yoj k’uli’.
it ta(n) ujkum=ni x-k-il-a-tik y-oj k’ul=i’
reL cLf:nom colorín=enf icp-a1-ver-Set-b1pL:paH a3-interior monte=det

el colorín que vemos en el monte.
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115. (Wa) spolawe’.
(wa) s-pol-a-w-Ø-e’
(icp) a3-trabajar-Set-ep-b3-3pL

Lo trabajaban (para usar como calzado)

116. Komo mi aluk lek slikjela jawi’.
komo mi al-uk-Ø lek s-lik-j-el (j)a jaw=i’
como neg pesado-irr-b3 bien a3-alzar-paS-nf det diSt:ese=det

debido a que no pesan casi nada.

117. Ja’ jalape’
ja’ ja-lap-Ø-e’
foc a2-calzar/vestir-b3-Lc

Eso te ibas a poner,

118. ja’ jalapa jawi’.
ja’ ja-lap-a-Ø jaw=i’
foc a2-calzar/vestir-Set-b3 diSt:ese=det

eso te ibas a poner.

119. ta ujkum.
ta(n) ujkum-Ø
cLf:nom colorín-b3
Era (el árbol) del colorín.

120. Wa spolawe’.
wa s-pol-a-w-Ø-e’
icp a3-trabajar-Set-ep-b3-3pL

Lo trabajaban.

121. B’a’!, mi ma’ slapa sapato,
b’a’ mi ma’ s-lap-a-Ø sapato
eso.si neg quién a3-calzar/vestir-Set-b3 zapato
Eso sí, nadie se ponía zapatos,

122. mi ma’ slapa sapato.
mi ma’ s-lap-a-Ø sapato
neg quién a3-calzar/vestir-Set-b3 zapato
nadie se ponía zapatos.
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123. e!, je yi’aje’ jani,
e je y-i’-a-j-Ø-e’ jan-i
eh intenS a3-tomar[sufrir]-Set-ep-b3-3pL dir:hacia.acá-Lc

¡Eh!, sufrieron mucho,

124. jeb’i yi’aje’ jani.
je=b’i y-i’-a-j-Ø-e’ jan-i
intenS=rep a3-tomar[sufrir]-Set-ep-b3-3pL dir:hacia.acá-Lc

dizque sufrieron mucho.

125. Yajni jawa, sk’ulan sb’aj organisar kada komon, pwe,
yajni jaw=a s-k’ul-an-Ø s-b’aj organisar kada komon pwe
cuando diSt:ese=term a3-hacer-Setd-b3 a3-rr organizar cada comunidad pues
Fue en ese entonces, en que cada comunidad se organizó, pues,

126. kada comon.
kada comon
cada comunidad
cada comunidad.

127. Komo ay b’alune’ spinka’.
komo ay-Ø b’alun-e’ s-pinka=’
como exSt-b3 nueve-núm a3-finca=det

Como (la señora) tenía nueve fincas.

128. sk’ulan sb’aj organisara kristyano’.
s-k’ul-an-Ø s-b’aj organisar (j)a kristyano=’
a3-hacer-Setd-b3 a3-rr organizar det gente=det

La gente se organizó.

129. Wa stsoma sb’aj,
wa s-tsom-a-Ø s-b’aj
icp a3-juntarse-Set-b3 a3-rr

Se juntaban,

130. wa xya’we’ yi’ welga.
wa x-y-a’-w-Ø-e’ y-i’ welga
icp icp-a3-dar-[Set-]ep-b3-3pL a3-dat<tomar huelga
hacían huelgas.
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131. Wa xwajye’ man Margarita.
wa x-waj-y-e’ man Margarita
icp icp-ir-[Sei-]ep-b3pL hasta las.Margaritas
Se van hasta Las Margaritas.

132. Wa xwaj ya’we’ yi’ welga ke mixa sk’anawe’ ixawalal.
wa x-waj y-a’-w-Ø-e’ y-i’ welga ke
icp icp-aux:ir a3-dar-[Set-]ep-b3-3pL a3-dat<tomar huelga Sub

mi=xa s-k’an-a-w-Ø-e’ ixawal-al
neg=diSc a3-querer-Set-ep-b3-3pL patrona-pm

Iban a realizar la huelga porque ya no querían que hubiera patrona.

133. Ke mixa sk’anawe’.
ke mi=xa s-k’an-a-w-Ø-e’
Sub neg=diSc a3-querer-Set-ep-b3-3pL

Según que ya no la querían.

134. Yajnib’i jawi’
yajni=b’i jaw=i’
cuando=rep diSt:ese=det

Dizque en eso

135. sk’u’ana tan presidentema b’a Magaritama’.
s-k’u’-an-Ø (j)a tan presidente=ma b’a Margarita=ma’
a3-creer-Setd-b3 det cLf:nom.m presidente=interr prep las.Margaritas=interr

es que el presidente de Las Margaritas obedeció.

136. sk’u’an ke mixa sk’ana kristyano ixawalali’.
s-k’u’-an-Ø ke mi=xa s-k’an-a-Ø kristyano ixawal-al=i’
a3-creer-Setd-b3 Sub neg=diSc a3-querer-Set-b3 gente patrona-pm=det

Entendió que ya la gente no quería una patrona.

137. Wanxa sjeka jan soldado wa sle’a mi ixawalali’.
wan=xa s-jek-a-Ø jan soldado wa s-le’-a-Ø mi(n)
icp=diSc a3-enviar-Set-b3 dir:hacia.acá soldado icp a3-buscar-Set-b3 cLf:nom.f

ixawal-al=i’
patrona-pm=det

Y ya mandaba soldados para que buscaran a la patrona.
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138. Wanxa sjeka jan soldado.
wan=xa s-jek-a-Ø jan soldado
icp=diSc a3-enviar-Set-b3 dir:hacia.acá soldado
Ya mandaba hacia acá a los soldados.

139. Wa xjak sle’e’ pe mi sta’awe’.
wa x-jak s-le’-Ø-e’ pe mi s-ta’-a-w-Ø-e’
icp icp-aux:venir a3-buscar-b3-3pL pero neg a3-encontrar-Set-ep-b3-3pL

La vienen a buscar, pero no la encontraban

140. Komo ay jun sk’e’en mi ixawalal ti’ k’ot ti’.
komo ay-Ø  jun s-k’e’en mi(n) ixawal-al ti’ k’ot ti’
como exSt-b3 uno a3-cueva cLf:nom.f patrona-pm ahí dir:llegar.acá ahí
Debido a que la patrona tenía una cueva por aquel lado.

141. ay sk’e’en, ay.
ay-Ø s-k’e’en ay-Ø
exSt-b3 a3-cueva exSt-b3
Ella tenía su cueva, la tenía.

142. cho ay jun sk’e’ena Pat Xochila’.
cho ay-Ø jun s-k’e’en (j)a Pat Xochila=’
itr exSt-b3 uno a3-cueva det Pat Xochila=det

Tenía una cueva en Pat Xochila.

143. Kwando x… Komo ayb’i jun awanuma ili’
cuando x… komo ay-Ø=b’i jun awan-um (j)a il=i’
cuando icp como exSt-b3=rep uno gritar-nmzr det aquí=det

Dizque había uno que gritaba de este lado,

144. so jun awanum man tu... tunan lado il b’a potrero ochi’.
so jun awan-um man tu... tun-an lado il b’a
y uno gritar-nmzr hasta [inclinado] inclinado-eSt:poS1 lado aquí prep

potrero och-i’
potrero dir:entrar.hacia_allá-Lc

y uno que gritaba de este lado de la barranca, en el Potrero de allá.
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145. Kwando wa xyila ke ti’xa jakuma soldado’.
kwando wa x-y-il-a-Ø ke ti’=xa jak-um-Ø (j)a soldado=’
cuando icp icp-a3-ver-Set-b3 Sub ahí=diSc venir-aSp-b3 det soldado=det

Cuando veían que ya venían por ahí los soldados.

146. Wanb’i x-awani jana ma’ te’ ila,
wan=b’i x-awan-i-Ø jan (j)a ma’ te’-Ø il=a
icp=rep icp-gritar-Sei-b3 dir:hacia.acá det quién ahí:exSt-b3 aquí=term

Dizque el que estaba de este lado comienza a gritar hasta acá,

147. wa xcha awani kona ili’
wa x-cha awan-i-Ø kon (j)a il=i’
icp icp-itr gritar-Sei-b3 dir:hacia.acá_abajo det aquí=det

Y grita el que está de aquel lado de arriba,

148. ka a’xa eluka ixawalali’.
ka a’=xa el-uk-Ø (j)a ixawal-al=i’
que dar+imp=diSc salir-irr-b3 det patrona-pm=det 
dizque, para que se saliera la patrona.

149. Kom jakuma soldado’. Ju!
kom jak-um-Ø (j)a soldado=’ ju
como venir-aSp-b3 det soldado=det así
Y como venían los soldados.

150. Ja wa x-awani kona jun ila ma’...
ja wa x-awan-i-Ø kon (j)a jun il (j)a ma’
foc icp icp-gritar-Sei-b3 dir:hacia.acá_abajo det uno aquí det quién
El que gritaba de este lado, quién...

151. awanita jana lado il ta,
awan-i-Ø=ta jan (j)a lado il ta
gritar-Sei-b3=diSc dir:hacia.acá det lado aquí pues
(Lo hacía) porque como ya había gritado el de aquel lado,

152. wa xcha awani june’ ila, ka a’xa eluk,
wa x-cha awan-i-Ø jun-e’ il=a  ka a’=xa el-uk-Ø
icp icp-itr gritar-Sei-b3 uno-3pL aquí=term  que dar+imp=diSc salir-irr-b3
 y uno de este lado, gritaba (avisa), para que se saliera ya,
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153. a’xa waj b’a sk’e’en.
a’=xa waj-Ø b’a s-k’e’en
dar+imp=diSc ir-b3 prep a3-cueva
para que se fuera a su cueva

154. Pork... ti’ jakuma soldado’.
pork ti’ jak-um-Ø (j)a soldado=’
porque ahí venir-aSp-b3 det soldado=det

porque ya venían los soldados.

155. talnanub’alb’i yaj... yujule’ ajyi chomajil.
talnan-ub’al-Ø=b’i yaj y-uj-ul-e’ ajyi chomajil
cuidar-perf:paS-b3=rep cuando a3-agen-Lig.pron-3pL antes también
Y dizque todavía la cuidaban.

156. talnanub’(al)...
talnan-ub’(al)-Ø
cuidar-perf:paS-b3
La cuidaban... (a pesar de que era muy mala).

157. Ko... xiwelxta aye’ ta,
ko xiw-el=xta ay-Ø-e’ ta
como asustado-nf=cont exSt-b3-3pL pues
Pues, como estaban espantados,

158. xiwelxta aye’.
xiw-el=xta ay-Ø-e’
asustado-nf=cont exSt-b3-3pL

estaban espantados.

159. e!, yajnib’i sk’ulan sb’aj organisara kristyano’.
e yajni=b’i s-k’ul-an-Ø s-b’aj organisar (j)a kristyano=’
eh cuando=rep a3-hacer-Setd-b3 a3-rr organizar det gente=det

¡Eh!, dizque cuando la gente se organizó.

160. Wanxa xwajye’ welga Margarita’.
wan=xa x-waj-y-Ø-e’ welga Margarita=’
icp=diSc icp-ir-[Sei-]ep-b3-3pL huelga las.Margaritas=det

Ya iban a Las Margaritas para las huelgas.
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161. ti’b’i wa x-alji yab’ye’(a), wa x-awaji(ye’)
ti’=b’i wa x-al-j-i-Ø y-ab’-y-Ø-e’(=a) wa
ahí=rep icp icp-decir-paS-Sei-b3 a3-dat<oír-[Set-]ep-b3-3pL(=term) icp

x-awa-j-i-y-Ø-e’
icp-gritar-paS-Sei-ep-b3-3pL

Dizque ahí les decían y les gritan

162. ke oxa k’e’uka gerra’
ke o=xa k’e’-uk-Ø (j)a gerra=’
Sub pot=diSc comenzar-irr-b3 det guerra=det

que ya va a comenzar la guerra,

163. oxa k’e’uka gerra’.
o=xa k’e’-uk-Ø (j)a gerra=’
pot=diSc comenzar-irr-b3 det guerra=det

ya iba a iniciar la guerra.

164. ayb’i nalan b’ej wa spaka (kan) ajnela tuki’.
ay-Ø=b’i nalan b’ej wa s-pak-a-Ø (kan) ajn-el
exSt-b3=rep mitad camino icp a3-escapar-Set-b3 (dir:quedarse) corriendo-nf

(j)a tuk=i’
det otros=det

Dizque hay quienes a medio camino se salían corriendo (escapándose).

165. Mi xk’ot ko’a Margarita’.
mi x-k’ot-Ø ko’ (j)a Margarita=’
neg icp-llegar-b3 dir:hacia.abajo det las.Margaritas=det

No llega hasta Las Margaritas.

166. Wanb’i spaka (kan) ajnel,
wan=b’i s-pak-a-Ø (kan) ajn-el
icp=rep a3-escapar-Set-b3 (dir:quedarse) corriendo-nf

Se escapaba,

167. wa spaka kan ajnel yoj k’ul,
wa s-pak-a-Ø kan ajn-el y-oj k’ul
icp a3-escapar-Set-b3 dir:quedarse corriendo-nf a3-interior monte
se quedaba en el monte,
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168. wa (x-)xiw kani,
wa (x-)xiw-Ø kan-i
icp (icp-)asustarse-b3 dir:quedarse-Lc

que se quedaba asustado,

169. xchi’a cham jtat ta.
x-chi’-Ø (j)a cham j-tat ta
icp-cit-b3 det difunto a1-padre pues
así decía mi difunto papá, pues.

170. e!, yajni ek’ni tyempo’ ek’a tyempo’.
e yajni ek’-Ø=ni tyempo=’ ek’-Ø (j)a tyempo=’
eh cuando pasar-b3=enf tiempo=det pasar-b3 det tiempo=det

¡Eh!, cuando fue pasando el tiempo, cuando pasó el tiempo.

171. este! Yajnib’i xyab’ wa xjaka soldado mi ixawalal, wanxa x-el ajnel,
este yajni=b’i x-y-ab’-Ø wa x-jak-Ø (j)a
 cuando=rep icp-a3-oír-b3 icp icp-venir-b3 det

soldado mi(n) ixawal-al wan=xa x-el-Ø ajn-el
soldado cLf:nom.f patrona-pm icp=diSc icp-salir-b3 corriendo-nf

Dizque se le avisa a la patrona que venían los soldados, y ella se escapaba,

172. wanxa x-el k’en ajnel.
wan=xa x-el-Ø k’en ajn-el
icp=diSc icp-salir-b3 dir:hacia.acá_arriba corriendo-nf

salía corriendo.

173. Wa spaka ajnel.
wa s-pak-a-Ø ajn-el
icp a3-huir-Set-b3 corriendo-nf

Se escapaba.

174. e!, ultimo besa yajni, ultimoxa yajni spaka k’en ajnel ta.
e ultimo-Ø bes (j)a yajni ultimo-Ø=xa yajni
eh último-b3 vez Sub cuando último-b3=diSc cuando

s-pak-a-Ø k’en ajn-el ta
a3-huir-Set-b3 dir:hacia.acá_arriba corriendo-nf pues
¡Eh!, la última vez que se escapó.
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175. Karredab’i k’e’ jani,
karreda=b’i k’e’-Ø jan-i
corriendo=rep subir-b3 dir:hacia.acá-Lc

Dizque se vino corriendo,

176. ti’ yi’a jun ta sporraso b’a sti’ snaj jkumpare Yermo ti’ ko’e.
ti’ y-i’-a-Ø jun ta(n) s-porraso
ahí a3-tomar[recibir]-Set-b3 uno cLf:nom.grande a3-porrazo

b’a s-ti’ s-naj j-kumpare Yermo ti’ ko’-e
prep a3-boca a3-casa a1-compadre guillermo ahí dir:hacia.abajo-Lc

y ahí recibió un duro golpe cerca de la casa de mi compadre Guillermo de allá abajo.

177. soka porraso jawi, chamxani’a.
s-ok (j)a porraso jaw=i cham-Ø=xa=ni’=a
a3-com det porrazo diSt:ese=det morir-b3=diSc=enf=term

Se murió con ese duro golpe.

178. Ja ixawalal jawi’ soka porraso’,
ja ixawal-al jaw=i’ s-ok (j)a porraso
top patrona-pm diSt:ese=det a3-com det porrazo
Esa patrona (se murió) con el duro golpe,

179. ja’ cham soka porraso’.
ja’ cham-Ø s-ok (j)a porraso=’
foc morir-b3 a3-com det porrazo=det

murió con ese duro golpe.

180. e!, yajni chami,
e yajni cham-i-Ø
eh cuando morir-Sei-b3
¡Eh!, cuando se murió

181. smukuwe’ yoj egeles...
s-muk-u-w-Ø-e’ y-oj egeles
a3-enterrar-Set-ep-b3-3pL a3-interior iglesia
la enterraron dentro de la iglesia.
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182. ti’ mukxi yoj egeles mi ixawalal ta.
ti’ muk-x-i-Ø y-oj egeles mi(n) ixawal-al ta
ahí enterrar-acauS-Sei-b3 a3-interior iglesia cLf:nom.f patrona-pm pues
La patrona fue enterrada dentro de la iglesia.

183. ti’. ti’ mukxi yoj egelesya.
ti’ ti’ muk-x-i-Ø y-oj egelesya
ahí ahí enterrar-acauS-Sei-b3 a3-interior iglesia
Ahí. Fue enterrada dentro de la iglesia.

184. Pwes komo es ke ja’ yordena yuntikili’
pwes komo es ke ja’ y-orden (j)a y-untik-il=i’
pues como es que foc a3-orden det a3-hijo+pL-pm=det

Pues así es como lo ordenaron sus hijos,

185. ke ti’ oj mukxuk b’a yoj egelesya.
ke ti’ oj muk-x-uk-Ø b’a y-oj egelesya
Sub ahí pot enterrar-acauS-irr-b3 prep a3-interior iglesia
que dentro de la iglesia era donde la iban a enterrar.

186. ti’ mukxi b’a altar ta,
ti’  muk-x-i-Ø b’a altar ta
ahí  enterrar-acauS-Sei-b3 prep altar pues
La enterraron donde está el altar, pues,

187. ti’ mukxi’a.
ti’  muk-x-i’-Ø=a
ahí  enterrar-acauS-Sei-b3=term

Ahí la enterraron.

188. Pero. Pe mib’i ek’ mas tyempo jak sb’oy-e’ ela skwerpo snane’i.
pero pe mi=b’i ek’-Ø mas tyempo jak
pero pero neg=rep pasar-b3 más tiempo aux:venir

s-b’oy-Ø-e el (j)a s-kwerpo s-nan-e’=i
a3-desenterrar-b3-3pL dir:salir det a3-cuerpo a3-mamá-3pL=det

Pero dizque no pasó mucho tiempo cuando vinieron a desenterrar el cuerpo de su 
madre.
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189. Jak sb’oy-e ela sb’akela snane’i.
jak s-b’oy-Ø-e’ el (j)a s-b’ak-el (j)a s-nan-e’=i
aux:venir a3-desenterrar-b3-pL dir:salir det a3-hueso-pm det a3-mamá-3pL=det

Vinieron a desenterrar los huesos de su madre.

190. Jak sb’oy-e ela sb’akila snan... komo ay yuntikil ta.
jak s-b’oy-Ø-e el (j)a s-b’ak-il (j)a s-nan
aux:venir a3-desenterrar-b3-3pL dir:salir det a3-hueso-pm det a3-mamá

komo ay-Ø y-untik-il ta
como exSt-b3 a3-hijo+pL-pm pues
Vinieron a desenterrar los huesos de su madre, pues, como ella tenía hijos.

191. ay yuntikil te’y chonab’.
ay-Ø y-untik-il te’y-Ø chonab’
exSt-b3 a3-hijo+pL-pm ahí:exSt-b3 comitán
Tenía hijos que vivían en Comitán.

192. sa b’a’tik aya yuntikili’!
sa b’a’tik ay-Ø (j)a y-untik-il=i’
quién.sabe dónde+pL exSt-b3 det a3-hijo+pL-pm=det

¡Quién sabe dónde están sus hijos!

193. ay jitsan yuntikil wa xyala cham jtat ta.
ay-Ø jitsan y-untik-il wa x-y-al-a-Ø cham j-tat ta
exSt-b3 mucho a3-hijo+pL-pm icp icp-a3-decir-Set-b3 difunto a1-padre pues
Que tenía muchos hijos, según decía mi difunto padre.

194. Pwes, yajnib’i jawi,
pwes yajni=b’i jaw=i
pues cuando=rep diSt:ese=det

Pues, dizque por eso,

195. pes chamxani soka porraso jawma.
pes cham-Ø=xa=ni s-ok (j)a porraso jaw=ma
pues morir-b3=diSc=enf a3-com det porrazo diSt:ese=interr

 seguro que se murió con ese duro golpe,
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196. chami. ti’ ch’ay (j)a mi ixawalal jawa.
cham-i-Ø ti’ ch’ay-Ø (j)a mi(n) ixawal-al jaw=a
murió-Sei-b3 ahí perder-b3 det cLf:nom.f patrona-pm diSt:ese=term

Se murió. De ahí desapareció esa patrona.

197. Pe cho jaktob’i otro ma’ wa xk’an och komo ixu... patronil,
pe cho jak-Ø=to=b’i otro ma’ wa x-k’an och-Ø komo
pero itr venir-b3=cont=rep otro quién icp icp-aux:querer entrar-b3 como

ixu... patron-il
mujer patrón-pm

Dizque vino todavía uno que quería ser patrón,

198. jakto otro ta winik.
jak-Ø=to otro ta(n) winik
venir-b3=cont otro cLf:nom.m hombre
vino un hombre.

199. Pe, mixa, xiwxani chomajila.
pe mi=xa xiw-Ø=xa=ni chomajil=a
pero neg=diSc espantar-b3=diSc=enf también=term

Pero, pues ya no, también ya se asustó.

200. spakaxa yi’
s-pak-a-Ø=xa y-i’
a3-escapar-Set-b3=diSc a3-dat<tomar
Se dio la media vuelta (huyó),

201. spakaxa yi’.
s-pak-a-Ø=xa y-i’
a3-escapar-Set-b3=diSc a3-dat<tomar
se dio la media vuelta.

202. to, kan libre’a kristyano’a.
to kan-Ø libre’ (j)a kristyano’=a
entonces quedar-b3 libre det gente=term

Entonces, la gente quedó en libertad.
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203. Kan libre’a kristyano’ kan libre’a.
kan-Ø libre (j)a kristyano=’ kan-Ø libre’=a
quedar-b3 libre det gente=det quedar-b3 libre=term

La gente quedó en libertad, quedaron en libertad.

204. Kanye’ libre.
kan-y-Ø-e’ libre
quedar-[Sei-]ep-b3-3pL libre
Quedaron en libertad.

205. sb’ajane’ kan yoxil ta alaj ita kristyan... ja B’ajkub’ ta.
s-b’ajan-e’ kan y-ox-il ta(n) alaj it (j)a kristyan
a3-pron:poS-3pL dir:quedarse a3-tres-pm cLf:nom milpa prox:este det gente

ja B’ajkub’ ta
det Bajucú pues
A la gente se le quedaron estás tres milpas de Bajucú, pues.

206. sb’ajane’ kani.
s-b’ajan-e’ kan-i
a3-pron:poS-3pL dir:quedarse-Lc

Se les quedaron.

207. Ja B’ajkub’ slugari’ este!,
ja B’ajkub’ s-lugar=i’ este
top Bajucú a3-lugar=det este
Digamos que el nombre de Bajucú, ¡este!,

208. wa xyala kab’a cham jtata ke’ni
wa x-y-al-a-Ø k-ab’-a-Ø cham j-tat (j)a k-e’n=i
icp icp-a3-decir-Set-b3 a1-dat<oír-Set-b3 difunto a1-papá det a1-pron=det

como me lo decía mi difunto padre,

209. ja’ yuj lom je bajo ayotiki.
ja’ y-uj lom je bajo ay-o-tik-i
foc a3-razón en.vano intenS bajo exSt-b1-1pL:paH-Lc

es porque estamos muy por debajo.
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210. slugar b’a, witsa lado k’e’ likan ok’eli’
s-lugar b’a wits-Ø (j)a lado k’e’ likan ok’el=i’
a3-lugar prep cerro-b3 det lado dir:hacia.arriba likan ok’el=det

Digamos que hay cerros por la parte de allá arriba en Likan Okel,

211. witsa iti’ witsa iti’
wits-Ø (j)a it=i’ wits-Ø (j)a it=i’
cerro-b3 det prox:este=det cerro-b3 det prox:este=det 
hay cerros por aquí, cerros por aquí.

212. witsa lado k’e’eli’.
wits-Ø (j)a lado k’e’el=i’
cerro-b3 det lado arriba=det 
cerros por ahí arriba.

213. Ja’ yuj B’ajkub’i yi’aj,
ja’ y-uj B’ajkub’=b’i y-i’-a-j-Ø
foc a3-razón Bajucú=rep a3-tomar[recibir]-Set-ep-b3
Dizque por eso se le llamó Bajucú,

214. ya’ yi’ mi ixawalali’.
y-a’-Ø y-i’ mi(n) ixawal-al=i’
a3-dar-b3 a3-dat<tomar cLf:nom.f patrona-pm=det

le puso así la patrona.

215. Ye’ sle’a sb’i’ila slugar...
y-e’ s-le’-a-Ø s-b’i’il (j)a s-lugar
a3-pron a3-buscar-Set-b3 a3-nombre det a3-lugar
Ella buscó el nombre de su lugar...,

216. ye’n sle’a,
y-e’n s-le’-a-Ø
a3-pron a3-buscar-Set-b3
ella lo buscó,

217. ye’ sle’a.
y-e’ s-le’-a-Ø
a3-pron a3-buscar-Set-b3
ella lo buscó.
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218. entonse, ja’ yuj, este!
entonse ja’ y-uj este
entonces foc a3-razón este
Entonces, por eso, ¡este!

219. ja’ yuj ja’chb’i waji,
ja’ y-uj ja’ch=b’i waj-i-Ø
foc a3-razón así=rep ir-Sei-b3
que dizque por eso, así pasó,

220. ja’ch waji.
ja’ch waj-i-Ø
así ir-Sei-b3
así pasó.

221. ch’ay (j)a ixawalali’ ch’ayi.
ch’ay-Ø (j)a ixawal-al=i’ ch’ay-i-Ø
perder-b3 det patrona-pm=det perder-Sei-b3
Se acabó el sistema de patrones, desapareció.

222. Jakb’i jun nole’ soldado,
jak-Ø=b’i jun nol-e’ soldado
venir-b3=rep uno grupo-frm soldado
Dizque vino un grupo de soldados,

223. jak jun nole’.
jak-Ø jun nol-e’
venir-b3 uno grupo-frm

vino un grupo.

224. ch’a k’uxju ela swakaxi’.
ch’a k’ux-j-u-Ø el (j)a s-wakax=i’
aux:terminar comer-paS-irr-b3 dir:salir det a3-ganado=det

A ellos (la gente), les comían todos sus ganados.

225. [e!, jaj?]
e jaj
eh cómo
¡Eh!, ¿cómo?
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226. Ja’ sk’uxa tanti soldado’.
ja’ s-k’ux-a-Ø tan-ti(k) soldado
foc a3-comer-Set-b3 cLf:nom.m-pL soldado
Sí, fueron los soldados quiénes se los comieron.

227. Mib’i wa sk’anawe’ perdona wa xs... wa sjamawe’ na’itsi’
mi=b’i wa s-k’an-a-w-Ø-e’ perdona wa xs... wa s-jam-a-w-Ø-e’
neg=rep icp a3-pedir-Set-ep-b3-3pL permiso icp icp icp a3-abrir-Set-ep-b3-3pL

na’its=i’
casa=det

Dizque no pedían permiso para abrir las casas,

228. ta te’a yib’ anaji, ak’inte’.
ta te’-Ø (j)a y-ib’ a-naj=i ak’inte’-Ø
cond madera-b3 det a3-debajo a2-casa=det tablas-b3
y si está hecha de tablas la parte de abajo de tu casa, eran de tablas.

229. Ja’ wa xch’a stsik-e’ ja soldado jawi’.
ja’ wa x-ch’a s-tsik-Ø-e’ ja soldado jaw=i’
foc icp icp-aux:terminar a3-quemar-b3-3pL det soldado diSt:ese=det

Las terminaban de quemar esos soldados.

230. K’ik’b’ib’i,
k’ik’-b’-i-Ø=b’i
negro-ivzr-Sei-b3=rep

Dizque oscureció,

231. k’ik’b’i’a soldado b’a niwan na’its ti’ ko’i,
k’ik’-b’-i’-Ø (j)a soldado b’a niwan na’its ti’ ko’-i
negro-ivzr-Sei-b3 det soldado prep grande casa ahí dir:hacia.abajo-Lc

dizque oscureció por todos lados por los soldados que estaban en aquella casa grande 
de allá abajo.

232. xk’ik’b’ib’i.
x-k’ik’-b’-i-Ø=b’i
icp-negro-ivzr-Sei-b3=rep

Dizque oscureció.
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233. Yoj asyenda ili’ xk’ik’ilb’i,
y-oj asyenda il=i’ x-k’ik’il-b’-i-Ø
a3-interior hacienda aquí=det icp-negro-ivzr-Sei-b3
Dizque se oscureció en este lado de la comunidad,

234. je bruto a’ay.
je bruto a’ay-Ø
intenS demasiado exSt[mucho]-b3
eran muchos.

235. este!, yajnib’i jawi,
este yajni=b’i jaw=i
este cuando=rep diSt:ese=det

¡Este!, dizque en eso,

236. jakuma otro k’ole’i,
jak-um-Ø (j)a otro k’ol-e’=i
venir-aSp-b3 det otro grupo:distinto-frm=det

venían los otros grupos,

237. ja’ slugara kontra ja slugari’.
ja’ s-lugar (j)a kontra ja s-lugar=i’
foc a3-lugar det enemigos det a3-lugar=det

digamos, los enemigos.

238. Jakuma ma’ wa skoltayotik,
jak-um-Ø (j)a ma’ wa s-kolt-a-y-o-tik
venir-aSp-b3 det quién icp a3-ayudar-Set-ep-b1-1pL:paH

Venían los que nos apoyan,

239. slugar, slugar wa skoltayotik.
s-lugar s-lugar wa s-kolt-a-y-o-tik
a3-lugar a3-lugar icp a3-ayudar-Set-ep-b1-1pL:paH

digamos, digamos los que nos apoyan.

240. Ja jun k’ole’ ek’ yora ek’ iti’
ja jun k’ol-e’ ek’-Ø yora ek’-Ø it=i’
det uno grupo:distinto-frm pasar-b3 cuando pasar-b3 prox:este=det

El otro grupo que pasó en este momento,



176 Hugo Héctor vázquez López (análisis y revisión) | caraLampio vázquez vázquez (narrador)

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

241. este!, yora ek’ b’ajtani’,
este yora ek’-Ø b’ajtan=i’
este cuando pasar-b3 primero=det

¡este!, cuando pasó el primer momento,

242. este!, mib’i smanawe’ kosa’.
este mi=b’i s-man-a-w-Ø-e’ kosa=’
este neg=rep a3-comprar-Set-ep-b3-3pL cosas=det

¡este!, dizque no compraban las cosas.

243. Mib’i smanawe’,
mi=b’i s-man-a-w-Ø-e’
neg=rep a3-comprar-Set-ep-b3-3pL

Dizque no compraban.

244. me’y sjob’a ta, ta oj awa’ yi’ yixima skawu’
me’y s-job’-a-Ø ta
neg+exSt a3-preguntar-Set-b3 cond

ta oj aw-a’-Ø y-i’ y-ixim (j)a s-kawu=’
cond pot a2-dar-b3 a3-dat<tomar a3-maíz det a3-caballo=det

que no preguntan si le ibas a tener que darle maíz a su caballo,

245. komo wa syama ixim b’a yoj cha’ani’.
komo wa s-yam-a-Ø ixim b’a y-oj cha’an=i’
como icp a3-agarrar-Set-b3 maíz prep a3-interior bodega:en.lo_alto=det

que agarraban el maíz que está guardado arriba-sobre la bodega del techo de la casa.

246. Komo wa spek’a yi’ skawu’.
komo wa s-pek’-a-Ø y-i’ s-kawu=’
como icp a3-tirar-Set-b3 a3-dat<tomar a3-caballo=det

Sólo le tiraba a su caballo.

247. naka ayb’i skawu’e’.
naka ay-Ø=b’i s-kawu’-e’
todos exSt-b3=rep a3-caballo-3pL

Dizque cada uno tiene su caballo.
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248. naka ayb’i skawu’e’ xchi’a cham jtat ta.
naka ay-Ø=b’i s-kawu’-e x-chi’-Ø (j)a cham j-tat ta
todos exSt-b3=rep a3-caballo-3pL icp-cit-b3 det difunto a1-padre pues
Que cada quien tiene su caballo, así dice mi difunto padre.

249. Komo jeto xya’we’ kojlu chitama cham jtatawelo wa xyala’
komo je=to x-y-a’-w-Ø-e’ kojl-u-Ø chitam
como intenS=cont icp-a3-dar-[Set-]ep-b3-3pL engordar-irr-b3 cerdo

(j)a cham j-tatawelo wa x-y-al-a’-Ø
det difunto a1-abuelo icp icp-a3-decir-Set-b3 
Pues, como mi difunto abuelito engordaba puercos,

250. wa xyala ajyi.
wa x-y-al-a-Ø ajyi
icp icp-a3-decir-Set-b3 antes
según decía.

251. Jeb’i xya’we’ kojlu chitam, tanti chitam!
je=b’i x-y-a’-w-Ø-e’ kojl-u-Ø chitam, tan-ti(k) chitam
intenS=rep icp-a3-dar-[Set-]ep-b3-3pL engordar-irr-b3 cerdo cLf:nom-pL cerdo
Dizque engordaba puercos, ¡puercos de gran tamaño!

252. B’a’ya, kwando wa xyilawe’ xko’ jana chitam… xko’ jani.
b’a’ya kwando wa x-y-il-a-w-Ø-e’ x-ko’-Ø jan
eso cuando icp icp-a3-ver-Set-ep-b3-3pL icp-bajar-b3 dir:hacia.acá_abajo

(j)a chitam x-ko’-Ø jan-i
det chitam icp-bajar-b3 dir:hacia.acá_abajo-Lc

Según que cuando ven que bajaban los puercos… bajaban (seguido).

253. Komo ayb’i wa xb’ejyi b’a sti’ k’ula chitama ajyi’.
komo ay-Ø=b’i wa x-b’ejy-i-Ø b’a s-ti’ k’ul
como extS-b3=rep icp icp-caminar-Sei-b3 prep a3-boca monte

(j)a chitam (j)a ajyi=’
det cerdo det antes=det

Como antes, dizque hasta caminaban en las orillas del monte los puercos.
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254. Kwando wa xyilawe’ wa xjul kona b’a sts’e’ele’i.
kwando wa x-y-il-a-w-Ø-e’ wa x-jul-Ø kon
cuando icp icp-a3-ver-Set-ep-b3-3pL icp icp-llegar-b3 dir:hacia.acá_abajo

(j)a  b’a s-ts’e’el-e’=i
det prep a3-lado-3pL=det

Cuando ven que llegaban hasta donde están (los soldados).

255. Wa stujk’aye’.
wa s-tujk’-a-y-Ø-e’
icp a3-disparar-Set-ep-b3-3pL

Le disparaban.

256. Wa stujk’aye’.
wa s-tujk’-a-y-Ø-e’
icp a3-disparar-Set-ep-b3-3pL

Le disparaban.

257. e!, mib’i oj sjob’ awi’ ta ab’aja we’na.
e mi=b’i oj s-job’-Ø aw-i’ ta a-b’aj (j)a w-e’n=a
eh neg=rep pot a3-preguntar-b3 a2-dat<tomar cond a2-pron:poS det a2-pron=term

¡Eh!, dizque no te preguntaban si eran tuyos.

258. Komob’i wa xya’we’ yi’. Ju!
komo=b’i wa x-y-a’-w-Ø-e’ y-i’ ju
como=rep icp icp-a3-dar-[Set-]ep-b3-3pL a3-dat<tomar así
Dizque nomás le disparaban.

259. Ja’chuk ch’aya mi ixawalali’
ja’ch-uk ch’ay-Ø (j)a mi(n) ixawal-al=i’
así-irr desaparecer-b3 det cLf:nom.f patrona-pm=det

Así, por eso desapareció la patrona,

260. ch’ayi.
ch’ay-i-Ø
desaparecer-Sei-b3
desapareció.
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261. Ja wego’i jexa lek xkilatik,
ja wego’=i je=xa lek x-k-il-a-Ø-tik
top ahora=det intenS=diSc bien icp-a1-ver-Set-b3-1pL:paH

Ahora ya no sufrimos.

262. b’a (oj) ochan t’un jijlel, oj jijlan t’un ajyi’a?
b’a (oj) och-an t’un jijl-el oj jijl-an t’un ajyi’=a
prep (pot) entrar-irr:b2 poco descansar-nf pot descansar-irr:b2 poco antes=term

No era el caso que podías descansar como ahora.

263. Jun kwerda tarega ta ak’in ta, obligado! Jun kwerda.
jun kwerda tarega-Ø ta ak’in ta obligado jun kwerda
uno cuerda trabajo-b3 cond azadón:deshierbar pues obligado uno cuerda
Entonces tenías que trabajar una cuerda de deshierbe del terreno, se te obligaba a hacer.

264. Yajna wen cha ak’in wa xyi’a ta alaji’
yajna wen cha ak’in wa x-y-i’-a-Ø ta(n) alaj=i’
cuando bien itr azadón:deshierbar icp icp-a3-tomar-Set-b3 cLf:nom milpa=det

También se tenían que quitar bien las hierbas de la milpa,

265. wen cha ak’in.
wen cha ak’in-Ø
bien itr azadón:deshierbar-b3
se quitaban bien las hierbas.

266. Wen cha ak’in.
wen cha ak’in-Ø
bien itr azadón:deshierbar-b3
Se quitaban bien.

267. e!, pes, ja’xa jaw tak, este!,
e pes ja’=xa jaw tak este
eh pues top=diSc diSt:ese pues este
¡Eh!, pues en eso,

268. ch’ayi, ch’aya ixawalali...
ch’ay-i-Ø ch’ay-Ø (j)a ixawal-al=i
desaparecer-Sei-b3 desaparecer-b3 det patrona-pm=det

desapareció, desapareció la patrona.
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269. Ja’ch ch’ay jasta jawi’.
ja’ch ch’ay-Ø jasta jaw=i’
así desaparecer-b3 como diSt:ese=det

Así desapareció.

270. Ja’ch ch’ayi.
ja’ch ch’ay-i-Ø
así desaparecer-Sei-b3
Así desapareció.

Abreviaturas

 a1 primera persona del Juego a

 a2 segunda persona del Juego a

 a3 tercera persona del Juego a

 acauS anticausativo

 agen agentivo

 apaS antipasivo

 aSp aspecto (no analizado)

 aux auxiliar

 b1 primera persona del Juego B

 b2 segunda persona del Juego B

 b3 tercera persona del Juego B

 cLf clasificador

 cit citativo

 com comitativo

 cond condicional

 cont continuativo

 cp completivo

 dat dativo

 dem demostrativo

 det determinante

 dim diminutivo

 dir direccional

 diSc discontinuativo

 diSt distal

 dub dubitativo

 enf enfático

 ep epéntesis

 eSt estativo

 eSt:poS estativo posicional

 excL exclusivo

 exH exhortativo

 exSt predicado existencial

 f femenino

 foc foco

 frm formativo

 gnrL general

 Hum humano

 i intransitivo

 icp incompletivo

 imp imperativo 

 incL inclusivo

 intenS intensificador

 interr partícula interrogativa

 irr irrealis

 itr iterativo

 ivzr intransitivizador

 Lc límite de cláusula

 Lig:pron ligadura Pronominal

 m masculino

 neg negación
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 nf no finito

 nmzr nominalizador

 nom nominal

 núm número

 paH participantes de acto de habla

 paS Pasivo

 perf.i Perfecto intransitivo

 perf.paS Perfecto pasivo

 perf.t Perfecto transitivo

 pL Plural

 pm Posesión marcada

 pot Potencial

 prep Preposición

 prog Progresivo

 pron Pronombre

 pron:poS Pronombre poseído

 prox Proximal

 reL Relativizador

 rep Reportativo

 rev Reverencial

 rr Reflexivo/Recíproco

 Sei sufijo de estatus intransitivo

 Set sufijo de estatus transitivo

 Setd detransitivizador

 Sg singular

 Sub subordinador

 t transitivo

 term terminativo

 top tópico
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