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0. INTRODUCCION. 

PROPOSITO. 

  

Las investigaciones sobre el español hablado en Méxi 
co se encuentran en notoria desproporción númerica en rela-- 
ción aTos estudios realizados en otros dominios del habla - 
hispánica. En efecto, hacia los años cuarenta, tanto la Pe-- 
nínsula Ibérica como algunas partes de Hispanoamérica conta- 
ban ya con un número importante de estudios limguísticos so- 
bre las hablas locales. Estos trabajos, como bien sabemos, - 
fueron impulsados por estudiosos de la lengua española como- 

  

Ramón M. Pidal, Amado Alonso, Angel Rosenblat, Pedro Henr 
quez Ureña entre otros, así como por sus díscipulos. 

En el caso de México, el interés y el impulso por -- 
las investigaciones dialectológicas son más recientes. Entre 

  

español - 

  

nen 

  

los primeros trabajos están La pronuncia 
1 valle de México, UNAM, 1951, de Joseph P. Matluck y El - 

habla de Guanajuato, UNAM, 1960, de Boyd-Bowman; el primero- 

abarca sólo el aspecto fonético, en tanto que el segundo in- 

cluye además un estudio morfológico. Una de las imiciativas- 
de alcance nacional, el Proyecto de delimitación de zonas -- 

dialectales en México, da comienzo en 1966. Con este proyec- 

  

to la investigación geolinguística recibe mayor atención y - 
5e despierta un mayor interés por esta actividad lingúfstica. 

En este marco surgen algunas monografías importantes para el 
estudio dialectológico como: Aspectos fonéticos y léxicos -- 

del español hablado en Tamazunchale, tesis profesional de Raúl 

Ávila, UNAM, 1967; Caracterización fonética y léxica del ha- 
bla de la ciudad de Oaxaca, tesis profesional de Beatriz Gar 

    

za Cuarón, UNAM, 1967; Investigaciones sobre el habla de Tla 
  

cotalpan, Veracruz, tesis profesional de Luis Fernando Lara- 

 



Universidad Iberoamericana, 1968; Contribución al estudio del 

habla de Tuxtepec, tesis profesional de Gloria Bravo Ahuja, - 
UNAM, 1967. 

De los trabajos más recientes y con un enfoque socio- 
linguístico son de mencionar El habla de Tamazunchale, tesis- 

  doctoral de Raúl Ávila, El Colegio de México, 1976 y la Fon 

  

logía del español hablado en la ciudad de México, tesis docto 

ral de Giorgio $. Perissinotto, Universidad de Columbia, 1975. 
Estos trabajos, en una dirección o en otra han establecido --, 
ciertas líneas de investigación que han servido de modelo en- 
la realización otros trabajos. 

Esta investigación se inspira en gran medida en los = 
trabajos antes mencionados y se inscribe dentro del proyecto- 
de zonas dialectales de México,ya que las poblaciones que es- 
tudio forman parte de la red de puntos previamente selecciona 
dos por los investigadores de dicho proyecto; además de que - 
utilizo el mismo cuestionario y empleo básicamente las mismas 
técnicas de encuesta (v. infra p. 8). En esta investigación - 
pretendo señalar cuáles son las características linguísticas- 
locales e indicar aquéllas que unen a dos o más comunidades. 

Dicho objetivo tiene su concreción tanto en los cuadros como- 
en los mapas que aparecen a lo largo del trabajo. Habiendo - 
visto todos y cada uno de los casos me propongo una delimita- 
ción de la región en zonas dialectales mediante el trazamiénto 
de ¡soglosas. Con dichos resultados espero contribuir modesta 
mente a los estudios dialectológicos mexicanos. 

El trazamiento de las ¡soglosas permite visualizar -- 
las conclusiones del trabajo empírico, pero es una abstracción 

  

y una representación estadística de probabilidades; es una -- 
forma que resulta cómoda en la presentación del trabajo des- 
eriptivo pero que conlleva ciertos riesgos como el suponer -- 
una uniformidad linguística que no coincide del todo con la = 
realidad concreta. Por otra parte, pueden surgir problemas de 
lectura de la isoglosas sobre todo ===.



cuando se desconocen todos los datos sobre los cuales se 
sustentan las ¡soglosas. Así pues, dado que una ¡soglosa 
hace visible/las diferencias linguísticas en una región, 

el conjunto de ellas marcará lo que se denomina frontera 
dialectal. Cabe aclarar que las ¡isoglosas no siempre co- 

lestan como ondas 

  

inciden espacialmente, sino que se man 
más o menos próximas. Es decir, que la ¡identificación de 
un dialecto no excluye el que siga compartiendo caracte- 
rísticas con el dialecto del que supuestamente se distin- 

gue. 
El estudio que me propongo puede inscribirse den- 

3» Yonde Lz 
: 2 significa la " lengua con sus dialectos" . Dentro de - 

tro de lo que J. P. Rona llama diasistema o L 

este concepto de lengua, siguiendo las ¡ideas de Rona, e 
análisis del diasistema 

  

ne dos orientaciones: 1) la - 

  

estratificación interna de L, y; 2) lo que denomina la 
orientación " alingúfstica" y que en particular se refie- 
re a los efectos que la sociedad ejerce sobre L¿ y vice= 
versa. De acuerdo bla naturaleza del trabajo que me plan 

teo, considero que el objetivo de mi estudio puede ubicar 
se en el punto uno ya que se trata de la descripción 
sinstrática, sintópica y sincrónica de un conjunto de ha- 
blas individuales, o sea, el estudio de un dialecto de un 

estrato sociocultural limitado en tiempo y en el espacio. 

Aunque Rona se está refiriendo a la sqciolinguística, plan 
teo lo anterior porque, como Humberto-Moflales lo destaca, 
el objeto de la dialectología coincide con el de la socio- 
linguística ya que en ambos casos se practica la descrip- 
ción de un grupo de ¡diolectos en los términos indicados. 

  

Y es que existen diversas coincidencias entre ambas dis- 
ori ie 4 ciplinas- como también lo señala J. M. Lope Blanch 4) 

Es decir, en tanto que el quehacer dialectológico es el 

estudio de alguna realización de un sistema, rural o urbano,



  

esta actividad linguística es co     cidente en ciertos aspectos 

con la sociolingiística. Esta definición amplia del término-- 
de dialectología posibilita que su campo de acción lo consti- 
tuyan no sólo sus manifestaciones rurales y urbanas sino ade- 
más las diversas realizaciones, sea cual fuere el nivel cultu 
ral porque, como dice Klaus Hutterer, ' cada dialecto sólo e- 
xiste en la realidad sincrónica como un conjunto de ambas di- 
mensiones"! ( la diatópica y al diastrática) (5)./ 

  

caso el espacio geográfico es el rural 

Ahora bien, como primer punto de partida para esta in- 
vestigación tomo el habla individual o ¡diolecto o el "nivel 
más bajo" del sistema en los términos de Manuel Alvar (6), 
Quiero dejar establecido desde ahora que no pretendo incursio- 
nar en la problemática que se suscita en torno al concepto de 
idiolecto (7). Tomo el término simplemente como la realización 
del trabajo linguístico del individuo en la interacción socio- 
verbal (8). Y como segundo punto de partida tomo la localidad, 
declarando de antemano que en este caso, como en el anterior, 
no existe la uniformidad ya que aún en el mismo hablante pode- 
mos detectar variaciones lingiisticas que pueden responder a - 
condicionamientos varios. Soy pues conciente que el hecho de- 
tomar estos dos puntos como base para el estudio no implica= 
la aceptación de que en estos niveles existe homogeneidad lin- 
giística, pues en ambos existe diversidad. Esta problemática, 
creo, se ve superada por la uniformidad determinada por la nor 
ma regional o la invariante regional que posibilita la inter- 
acción socioverbal. Así, un conglomerado de idiolectos se en- 
cuentra conectado con otro conjunto de idiólectos en el eje dia 
tópico. El análisis de la estratificación interna de los ¡dio- 
lectos de estos grupos nos llevará al planteamiento de las ca-=



   

  

racterísticas dialectales o rasgos comunes que dan cohesión 
Va tac munidad o a la región 

  

El trabajo dialectológico nos obliga, por tanto, a 

buscar los rasgos comunes de los sistemas divergentes que 
los vinculan con el supersistema- sistema superior de con= 

  

vergencia- y a señalar las características que los distin= 
quen 

En la descripción del sistema regional consideraré 
los aspectos fonéticos, léxicos y gramaticales. Lo anterior 
ovedece al supuesto que la exclusión de uno de los compo- 

  

nentes de la lengua daría una visión parcial de la realidad 
limguística; por otra parte, los resultados de uno de los 
aspectos pueden corroborar los de otro aspecto. 

En la primera parte, después de una descripción fo- 
nética detallada de las realizaciones de los informantes - 

de las diez poblaciones, trato de proporcionar una inter- 

pretación fonológica de los resultados del análisis foné- 
¿ico Así, partiendo del supuesto de que los dialectos -- 

Son variedades de un supersistema poseedor de rasgos comu 
(v. infra pp. 155- 

  

nes a los dialectos o normas regionales 

170 ), establezco los rasgos comunes a las localidades con 
el fin de establecer qué dialectos integran la zona. 

Para el estudio del léxico, que presento en la se-= 
gunda parte, agrupo las realizaciones de los conceptos en 
bloques o campos semánticos a fin de mantener cierta cohe- 
rencia ya que en la particularización del uso léxico- me- 
xicanismo o hispanismo- empleo el mismo sistema. En los 
cuadros aparecerán las realizaciones con sus frecuencias y 
los informantes que las realizan proporcionando una discu- 
sión en cada bloque. A fin de tener registradas todas las 

realizaciones incluyo una lista alfabética de voces regis 

tradas en la región[ pp. 295-315) así como otras tres lis 

tas: una de voces de uso general; otra de voces de uso -- 
frecuente y una tercera de voces poco conocidas( pp316-318) 
Las conclusiones que son de dos tipos. una referente a las 
caracteristicas del léxico que parten del agrupamiento



los conceptos en campos semánticos con el fin de se- 
regionalismo 

pamiento de 
ñalar en qué campo se manifiesta un predominio del 
o del mexicanismo - de base indígena o de base hispánica-. Y en 

  

matizar aún más mis conclusiones, me propongo 
indígena o hispán 

un intento de 

  

dentificar la procedencia del mexicanismo ( 
Y la segunda el establecimiento de las ¡soglosas. 

para el estudio de los aspectos morfosintácticos 

ca). 

Utilizo, 
en la tercera parte, los materiales obtenidos mediante el cues- 

orden de presentación de dichos materiales es el 

  

tionario. El 

  

que aparece en el cuestionario. Tomo como base para el análi 
lo siguiente: partiendo de la realización predominante, confron- 

to el resultado con los obtenidos en el estudio del habla de o-- 
era la norma hispá- 

  

tras regiones del país y con lo que se con 

El objetivo es, por una parte, averiguar hasta qué punto 

  

nica. 
los fenómenos morfosintácticos son caracterizadores de la región 

en qué medida se vinculan con los de otras regiones; y, por y 

la región se identifica o otra parte, el de señalar en qué casos 
se distingue del uso hispánico. 

9.2 RECOPILACION DE LOS MATERIALES. 

Para el caopio de mis materiales he seguido dos caminos: 
cuestionario diseñado para la delimitación de zonas el uso del 

ta magnetofó-       dialectales y la conversación re grabada en 

nica (v. infra los comentarios sobre la relación encuestador- 
trabajo de campo tuvo dos etapas. Una la 

durante 
informante, p. 8). El 

llevé a cabo durante los años de 1971 a 1973. En 1971, 
la segunda quincena de diciembre cubrí las tres localidades de 
la Costa Chica ( v. infra mapa núm. 1 ). En el mes de febrero 

las poblaciones 6 y 7; en diciem- de 1972 realicé encuestas en 

1973 reuní la información de bre la localidad k y en abril de



los puntos 5, 8 y 10. La segunda etapa comprendió el mes de no- 
viembre de 1975. En ella me propuse reunir material adicional - 
para apoyar los materiales ya reunidos y para recabar datos per 
tinentes sobre las poblaciones. 

El cuestionario. En las encuestas utilicé el Cuestiona- 

rio para la delimitación de zonas dialectales de México ( CZM 
(9). Dicho cuestionario está integrado por la fonética, la gra- 
mática y el léxico. A la primera parte corresponden k00 concep- 

tos, a la segunda 250 y a la tercera 350. Las respuestas de la 
primera parte las transcribí fonéticamente. En el caso de las - 

dos últimas partes, en ocasiones anoté la respuesta fonéticamen 
te, sobre todo en los casos en que los vocablos me parecían im- 
portantes para el análisis fonético fonológico tales como ixtle, 
xocoyote, rehilete, etc. (10). El procedimiento que seguí para 
el interrogatorio fue semejante al que practican los investigado 
res del mencionado proyecto (11). Me auxilié también de una guía 
de preguntas para los conceptos que presentan ciertas dificulta- 

des en la obtención de la respuesta esperada; adicionalmente me 

  

apoyé en dibujos para preguntas del o mariquita, cochinilla 

  

etc. En cada población apliqué el cuestionario en tres informan- 
tes diferentes. 

Las grabaciones. Orienté las grabaciones magnetofónicas 
hacia las actividades económicas y culturales de las poblaciones: 
la agricultura, la ganadería, el comercio, los medios de trans- 
porte, las escuelas, las fiestas, los bailes típicos, las artesa 

nías, etc. Este material, fundamental para el análisis linguísti 
co, me fue útil asimismo en la obtención de datos para la descrip 
ción económico cultural de las poblaciones.Para cada localidad 
tengo un mínimo de cuatro informantes, todos ellos distintos a - 
los de los cuestionarios. Esto permite que los hechos individua 
les del trabajo linguístico sean registrados en la forma en que 
se emiten sih hacer selecciones arbitrarias. Las generalizaciones 
surgen después del estudio detallado del material. Es claro que-



tanto en la fase de la recopilación como de la analítica, hay 
que tener en cuenta que el informante que se utiliza como emi 
sor es también receptor ya que él mismo percibe realizaciones 
ajenas a las suyas. Es decir, se plantea el problema de prova 
car un habla real no modificada por la presencia del encuesta 
dor. Para ello traté, en la medida de lo posible, de realizar 

la encuesta en las condiciones más normales posibles; procuré 
igualmente que el interrogatorio se efectuara en sesiones dis 
tintas para evitar el aburrimiento o el cansancio (12). 

Criterios para la selección de los informantes.-Para 
controlar la representatividad de los datos limgiiísticos, in- 

  

terrogué únicamente individuos originarios de la población, 
descartando aquéllos que realizaron viajes prolongados a otros 

lugares aun cuando hubieran nacido en la localidad. Asimismo, 
salvo casos aislados, los padres de los cónyuges son nativos 
de la población. En total, tengo un mínimo de siete informan= 

  

tes para cada comunidad: tres para los cuestionarios y cuatro 
para las grabaciones. En lo que se refiere a las caracterís- 
ticas de los informantes, frocuré dar cabida a los hablantes 
de diferentes generaciones, sexos y ocupaciones. Estas ulti- 
mas incluyen jornaleros, empleados municipales, comerciantes, 
políticos, amas de casa, etc. (ver pags. 9 y 359-377). 

Criterios para la selección de las poblaciones.- Como 
quedó asentado anteriormente, las localidades de estudio han 

    

sido previamente seleccionadas en el proyecto de delimitación 
de zonas dialectales de México. En tal proyecto, es un requ 

  

sito esencial que la población no sea de fundación reciente, 
Las poblaciones aqui estudiadas se remontan por lo menos al 
siglo XIX. 

0.3 EL ANALISIS DE LOS MATERIALES. 
Para el análisis fonético, escuché cada una de las gra 

baciones de las localidades en forma contínua para tener una 
idea global de los aspectos más generales de cada uno de los   

formantes en cada población tomando como marco de referencia 2
5
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10 - 

esquema fonológico que presento en la página 49. EY esquema que 
refleja la realidad lingiística de la región aparece al final 

  

de la primera parte. 
Como segundo paso realicé una transcripción del habla de 

los informantes de aproximadamente 25 minutos de grabación anotan 
do el número de veces que se daba la realización fonética. Sumé 
todas las realizaciones del fenómeno, calculé la frecuencia de ca- 
da una de ellas. Distribuí los resultados de la siguiente manera: 
general (G) de 80 a 100 2; frecuente (F) de 60 a 79 %; común (0) 

de h0 a 59 %; poco (P) de 20 a 39 2; esporádico (E) de 1 a 19 2 
Esta nomenclatura, tal vez menos precisa, ubica los datos dentro 
de un rango de ocurrencias de manera que las pequeñas dispersio- 

nes quedarán insertas dentro del mismo rango. 

Los índices de frecuencia que aparecen en los cuadros y 
en el texto representan la media aritmética del fenómeno, por 

ejemplo, la población 10, inciso 1.1.1 para el debilitamiento 
vocálico en el entorno C + Y + $ tiene para los informantes de 

, medio alto y alto las frecuen 

, C=3, F=b 
G=5. Así, para el ejemplo anterior, el total será 18 que dividi- 

nivel escolar bajo, me     s: 

   F, G, F, G. A cada letra le asigno un peso: E= 

do entre h - el número de informantes - arroja un promedio de 
4.5 que llamo índice de frecuencia. Establezco a la vez una es- 
cala en la que quedan distribuidos los índices de frecuencia: 
de 0.1 a 1.4 lo califico de esporádico(E); de 1.5 a 2.4 poco 

frecuente(P); de 2.5 a 3.h común(C); de 3.5 a h.h frecuente(F); 
de 5.5 a 5.0 general (G). Elaboro esta distribución de los 

  

n- 

dices de frecuencia con el propósito de volver a ubicar los re- 
sultados generales del fenómeno de una población o de la zona 
dentro de la misma nomenclatura que utilizo para la presentación 
de ocurrencia del fenómeno en los informantes. Además, este con- 
tinuum numérico me permite la comparación del fenómeno de una 
población a otra.



0.3 PRESENTACION GEOGRAFICA DE LA ZONA. 

0.3.1 Límites. 
La región que estudio se encuentra entre los 15% 

4A' de latitud N. y entre los 95% y 99% de longitud D.-- 
Comprende la parte costera oriental del estado de Guerre 
ro y la zona meridional del estado de Vaxaca. La superfi 
cie de la región es de 40,000 km” aproximadamente(12).— 

0.3.2 Orografía e hidrografía. 
La topografía de la zona es sumamente accidentada 

  

tanto que se ha comparado a un papel arrugado. Son dos 
las unidades orogénicas(13): 

La parte meridional de la Sierra Madre del Surgue 

se extiende paralela al océano Pacífico, siguiendo la di- 
rección WNW-ESE, y que deja en su vertiente suroccidental 
una planicie muy angosta llamada la Costa Chica cuya an-- 
chura media es de 50 km, atravesándola los ríos Ayutlanex 
pa, de Ometepec, Verde, Colotepec y Copalita. La cresta de 

la Sierra se mantiene a una altura casí constante de 2000 
m. Recibe nombres locales como Sierra de la Garza y Mia-- 
huatlán. 

La vertiente suroccidental de la Sierra Madre de- 

Vaxeca , que los geógrafos consideran ahora como una es-- 
tructura independiente de la Sierra Madre Oriental, aun=- 
que sigue la misma orientación, tiene una altura media -- 
que sobrepasa los 2500 m. Por la vertiente del Golfo, la 
Sierra Madre de Oaxaca define una amplia planicie costera 
donde culmina , a 3,397 m. el Cempoaltepetl o Veinte Ce-- 
rros; y por su vertiente interior bordea tierras bajas -- 
como el Valle de Oaxaca y el Valle del Río Tehuantepec. 
La población de Totolapan , que llamo localidad 7, se en- 
cuentra en los últimos contrafuertes de esta sierra. 

La Sierra Atravesada, tercer constituyente oro--- 
gráfico del estado y espina dorsal del Istmo, se encuentra 
fuera de mi zona de estudio.
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0.3.3 Clima. 

Las poblaciones que se localizan en la región cos- 
tera tienen un clima caluroso cuya temperatura anual media 
es de 26.2 % C. Los inviernos son frescos; la Primavera es 
agradable y muy calurosos los meses de mayo y junio; en ju 

lio, agosto y septiembre se registran grandes lluvias; el- 

  

Otoño es variable pero por lo general el clima es agradable; 
en Invierno a veces llegan a presentarse las lluvias llama 

das cabañuelas(14). En la parte más alta de la zona, donde 
se encuentra San Pedro Mixtepec-localidad h- se presenta - 

el chipi chipi(15),lluvia menuda muy apreciada por los ca- 
fetaleros de la región. 

El Istmo de Tehuantepec, como la Costa Chica, per- 
tenece al régimen tropical sin heladas. La temperatura es 
cálida; las estaciones de Otoño, Invierno y Primavera son- 
secas. Las lluvias se manifiestan en el Verano. 

Tres de las poblaciones, Totolapan, Sola de Vega y 

Miahuatlán, que se encuentran entre los 1000 y 1500 m. so- 
bre le nivel del mar, tienen un clima templado; las hela-- 
das son raras y las lluvias varían entre escasas y regula- 
res. 

Tlaxiaco, población ubicada en un pequeño valle de 
la Mixteca Alta, tiene un clima frío en el que las heladas 
son comunes . Las lluvias comienzan en abril o mayo. 

0.3.4 Comunicación. 
  La infraestructura de las vías de comunicación es- 

  

insuficiente en la región. Por lo que respecta a las carre 
+ la carretera Pana= 

  

teras, se limita a dosejes principale 
mericana , que comunica a Oaxaca y Tehuantepec con Puebla, 
y la carretera Costera que conecta Pueto Angel y poblacio- 

nes intermedias con Acapulco. Las vías transversales son - 
escasas y por lo general son de terracería. Miahuatlán, por 

ejemplo, se conecta con la costa únicamente mediante un ca



mino de terracería ( véase mapa núm. 2). 

La red ferroviaria tampoco está bien desarrollada ya 
que entre los puntos estudiados únicamente Tehuantepec cuenta 
con una estación de tren. 

Debido a la mala situación en que se encuentran las - 
carreteras, se ha venido desarrollando el transporte aéreo: 

Pinotepa , Puerto Escondido, Ometepec y Pochutla disponen de- 
un servicio de avionetas que los une a la capital del estado 

La región cuenta con tres puertos marítimos: Puerto 
Escondido, Puerto Angel y Salina Cruz. Este último ocupa el - 
tercer lugar en lo que respecta a movimiento de cabotaje(16), 

En cuanto a la red telefónica y telegráfica, todas -- 
las localidades tienen este tipo de comunicación con el esta- 
do, salvo la población de San Pedro Mixtepec. 

0.3.5 Situación etnográfica 

Se distinguen en la zona tres grupos étnicos: los ne- 
gros, los indígenas y los mestizos o blancos. La población 
negra (17) o mulata se encuentra en la planicie costera desde 
San Pedro Pochutla hasta Cruz Grande pasando por Pinotepa Na- 
cional y Ometepec. Los estudios hechos sobre algunas porcio-- 

nes de esta zona (18) indican que la población negra rebasa 
a la indígena y mestiza. En las partes más altas, a la altura 
de 450 m. sobre el nivel del mar, el elemento negro disminuye 
notablemente: se observa ya un predominio de mestizos e indí- 
genas ( véase p. 77, 362-363 y 368) 

Son tres los grupos indígenas principales que se en-- 
cuentran en la región que estudio. los mixtecos que se locali 
zan en la porción occidental; los zapotecos que habitan la -- 
porción oriental y los amuzgos que se encuentran alrededor de 
Ometepec ( véanse el cuadro estadístico núm. 1 y el mapa núm. 
3 de la distribución indígena). 
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0.3.6 Datos históricos. 

La historia de la zona empieza con la aparición de 

los pobladores prehispánicos en la comarca. Me limitaré - 
en este panorama histórico a los dos grandes pueblos con- 
quienes los aztecas y los españoles tuvieron que enfren=- 
tarse: los mixtecos y los zapotecos. 

Efectuada la conquista de Oaxaca por los españoles 
su colonización se emprendió en 1536, quedando dividida- 

la provincia en 24 corregimientos ( tres de éstos pretene 

cen a mi área de estudio: Tlacolula, Huatulco y Tehuante- 
pec) (19). Se efectuaron otros repartimientos en 1579: Pi 
notepa fue encomendada a Tristán de Arellano, Tlaxiaco a- 
Vásquez, Huatulco (actualmente Pochutla) a Antonio Gutie- 
rrez de Ahumada, Miahuatlán a Gregorio de Monjarraz, Tla- 
colula( distrito donde se encuentra Totolapan) a Badajoz 
y Ometepec en Guerrero a Hernández de Herrera (20). A fi- 
nes del siglo XVIII se suprimieron unos corregimientos y 
se crearon nuevos dentro de los cuáles están Miahuatlán 
( que comprendía lo que actualmente es Pochutla), Jicayán 
(actualmente Jamiltepec) y Teposcolula (a este último - 
corresponde Tlaxiaco). 

La división eclesiástica, no menos importante que 

la política, constaba de cinco grandes prioratos y trein 
ta vicarías; dos de aquéllos eran Tehauntepec y Tlaxiaco. 

El objeto de esta enumeración es para: 1) poner - 

de manifiesto la antigiiedad de algunas poblaciones, en - 
tanto que otras como Cruz Grande, Totolapan y San Pedro- 
Mixtepec son de fundación más reciente, aunque datan del 
siglo XIX; y para destacar que algunas localidades, como 

Tlaxiaco y Tehuantepec han sido siempre importantes cen- 

  

tros políticos, económicos y religiosos.



En relación a la evangelización, aunque fue lleva- 

da a cabo primordialmente por los dominicos, también fue-- 
realizada por los jesuitas y los agustinos en el último -- 

cuarto del siglo XVI(21). Los evangelizadores de la mixte- 

ca fueron los andaluces Gonzalo Lucero(22), Fr. Domingo de 

Santa María (23), Fr. Diego de Ontiveros y Fr. Alonso Vay- 
llo; Fr. Dionisio de Rivera, Fr. Dionisio de la Asunción y 
el salmantino Fr. Benito Hernández(24). 

0.3.7 Educación y cultura. 
  

El estado del alfabetismo y del analfabetismo queda 

resumido en el cuadro número 3. En cuanto a los centros de 
cultura, estos quedarán señalados en cada población. 

0.h DESCRIPCION DE LAS DIEZ LOCALIDADES. 

0.4.1 Cruz Grande (Florencio Villarreal). 

0.4.1.1 Situación geográfica. 
El poblado de Cruz Grande, cabecera del municipio 

del mismo nombre, está situado a los 16% kh! de latitud-=- 
m. y a los 99% 08' de longitud al oeste de Greenwich, a - 
una altura de 50 m. sobre el nivel del mar(25). La comu-- 
nidad está situada dentro de la región geográfica llamada 
Costa Chica del estado de Guerrero. Al occidente tiene e 
municipio de San Marcos, al norte el de Tecoanapa, al o-- 
riente el de Cuautepec y Copala y al sur el océano Pacífi 
co. 

El clima es cálido y húmedo; la temperatura media 
es de 27% C. Las lluvias se registran en los meses de ju- 
lio, agosto y septiembre. Basándose en los datos obtenidos 
en la región del Río Grande(26), la lluvia anual se ha - 
calculado en 1,250 mm. 

Al occidente está el río Nexapa ; al oriente los- 
ríos Copala, Marquelia y el vío Grande.
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0.4.1.2 Comunicación y transportes. 

El poblado, a 123 km. de Acapulco, tiene como úni- 
ca vía de acceso la carretera Costera (no incluyo los ca-- 

minos de herradura). Una línea de autobuses,proveniente de 

  

lo, da servicio a la comunidad 

  

Acapulco o de Puerto Escond 
la cual , aunque irregular, posee un servicio aéreo. 
Existe la comunicación telefónica y telegráfica. Desde ha= 
ce varios años se captan los canales 2 y h de televisión- 

transmisiones de Acapulco. De la capital fede-- 

  

y las ra 
ral y de Acapulco llegan los períodicos más importantes-- 

(27). 

  

0.4. 

  

.3 Econo! 

Agricultura.- Los productos agrícolas más importan 
tes en el municipio son: el maíz, el ajonjolí, el cacao y 
la copra. El maíz se cultiva generalmente intercalado con 
otros productos como el ajonjolí o el frijol; su cultivo- 
es de temporal; las técnicas son rudimentarias.A pesar de- 
esto, el maíz se mantiene como el primer producto en la - 
comunidad (28). 

La copra, que recientemente se ha venido cultivan 
do conjuntamente con el plátano, es importante para la -- 
economía de la población. Pero dicha economía se está vien 
do afectada en la actualidad debido a la disminución en -- 
los precios de la copra. Esto se debe en gran parte a las 
fuertes importaciones de sebo de los Estados Unidos y tam- 
bién a causa del desplazamiento de los jabones por los de- 

tergentes. 
Otro producto de importancia es el ajonjolf ya -   

que, a nivel nacional, el estado de Guerrero ocupa el pri 
mer lugar; en la entidad, la Costa Chica, después de Tie- 
rra Caliente, ocupa el segundo lugar. 

  

El limón agrio; el cacao y el plátano, aunque fi- 
guran entre los productos de mayor importancia, son menos 
significativos que los anteriores.
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Ganadería.- La región más importante en el estado 
icativa ya que los --    es la Costa Chica, pero no es sig 

pastos en esta zona desaparecen en la temporada seca (los 
primeros séis meses del año). 

Industria.- Las industrias son ¡inexistentes en la 
comunidad, ya que no cuenta siquiera con despepitadoras o 

  

plantas que procesen los principales productos como la co 

  

pra o el ajonjo 

Comercio.- La población no es un centro comercial 
de importancia. 

0.4.1.4 Centros de cultura y de salud. 

Existen dos escuelas oficiales: Doña Josefa Ortiz 

de Domínguez y otra que lleva el nombre de la población. 
No hay escuelas técnicas ni secundarias. Los profesores- 
son foráneos. 

En cuanto a la asistencia médica, hay tres médi- 
cos particulares de planta y un centro de salud atendido 
por un médico que realiza su servicio social. 

0.h.2 Ometepec. 

0.4.2.1 Situación geográfica. 

Esta ciudad, cabecera del municipio del mismo nom 

bre, está situada a los 16% 42' de latitud ÑN. y a los 98% 
25' de longitud oeste, a una altura de 450 m. sobre el ni 
vel del mar (29). Se encuentra, como la localidad anterior 

en la región denominada Costa Chica. Al occidente co- 

  

linda con Azoyu e Igualapa; con Tlacoachistlahuaca al nor 
te; con el estado de Oaxaca al oriente; y con Cuajinicui- 
lapa al sur. 

El clima es cálido y húmedo. La temperatura anual 
media es de 27” C. El promedio anual de lluvias es de === 
1,367 mm. Estas se registran en julio, agosto y septiem-- 

bre. DORDYA  



  El río Ometepec o río Grande, a 15 km. de la ciu 
dad, se forma por la afluencia de varias cuencas intermon- 
tanas que nacen en los límites de Guerrero y de Oaxaca. 

0. 4.2.2 Comunicación y transportes 

  

  

El acceso a la población es también por la carrete 
ra Costera. Dos líneas de autobuses integran el transporte 
terrestre: la Gacela y la Flecha Roja. La primera parte de 
Acapulco y la segunda viene directamente de México.En la - 
actualidad existe un servicio de avionetas que la comunica 
con los municipios circunvecinos enclayados en la sierra. 

Existe la comunicación telefónica y la telegráfica 
Se capta el canal 2 de televisión y se escuchan las radio- 

  

transmisiones de México y de Acapulco. Hay un perfodico - 
local, la Voz de Ometepec que aparece cada ocho días, 

0.4.2 3 Economía. 

Agricultura.- Los productos agrícolas son el maíz, 
el frijol, el ajonjolí y el chile costeño, De primer orden 
es el maíz blanco que adquiere la Conasupo y lo transporta 
a Chilpancingo o a Iguala, El cultivo es de temporal y su 

ciclo empieza con las primeras lluvias, Por lo general hay 
una sola cosecha debido a que las tierras de riego son -- 

adas. En algunas partes del municipio, sobre todo= 

  

en las tierras húmedas, se llegan a lograr dos cosechas,- 
La siembra se efectúa en los meses de diciembre o enero. 
La pixca se lleva a cabo en mayo. 

El cultivo del frijol también es significativo. 

Por lo regular se siembra junto con el maíz, Este produc- 
to se concentra en Acapulco. De ¡igual importancia es el - 
chile costeño cuyo mercado final es la ciudad de Puebla, 
El ajonjolí, cuarto producto agrícola, se concentra en -- 

Acapulco para su distribución. Aunque en menor escala, se
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cultiva también el arroz. En cuanto a los productos frutales, destacan 
el mango criollo y la ciruela pasa que se consumen localmente. 

El rendimiento agrícola por lo general no es elevado. Esto se- 
debe, por un lado, a la tecnología rudimentaria ya que aún practican 
la chapona. Los métodos rotativos y los fertilizantes son poco conoci= 
dos. Por otro lado, el terreno, básicamente abrupto, impide el uso de 
maquinaria moderna como el tractor. 

Ganadería.- La cría del ganado no es notoria. Existe algo de- 
ganado criollo o suizo cruzado con cebú. 

Industria.- Es casi inexistente, salvo por algunos talleres - 
de ropa típica como los huipiles y los manteles bordados; o los talle 
res de monturas y de sombreros. De mayor importancia económica para - 
la población es el aserradero Vicente Guerrero. 

Comercio.- La comunidad es un importante centro comercial. 

0.h.2.h Centros de cultura y de salud. 

La localidad cuenta con tres escuelas primarias: dos federales 

y una del estado. Hay una secundaria federal y una preparatoria depen- 
diente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los maestros en su mayo 
ría son foráneos. 

El pueblo tiene un centro de salud atendido por un médico y--   
varias enfermeras, pero es insuficiente. Existe ¡igualmente el Sanato- 
rio de la Amistad que está bajo los auspicios de los evangelistas. z 

0.4.3 Santiago Pinotepa Nacional. 

0.4.3.1 Situación geográfica. 

Esta comur    lad, cabecera del municipio del mismo nombre, está 
situada a los 16” 20' de latitud N. y a los 98” 0h! de longitud oeste 

(31), a una altura de 180 m. sobre el nivel del mar. 

El poblado, como los dos anteriores, está ubicado en la Costa 
Chica, pero perteneciente al estado de Oaxaca. Limita al occidente -- 
con $. José Estancia Grande y San Pedro Jicayán; al oriente con Pino-
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tepa de Don Luís, San Andrés Huaxpaltepec, San Lorenzo y Santa María 
Huazolotitlán; al sur con el océano Pacífico. 

El clima es caluroso y húmedo. La temperatura media es de -- 

27* C. El promedio anual de lluvia es de 1,185 mm. y se manifiesta 
en los meses de verano. Existen varios arroyos y pequeños ríos en -- 
las inmediaciones de Pinotepa, pero los de mayor importancia son el 
río Verde y el Río Grande. 

  

0.4.3.2 Comunicación y transportes. 

Como en el caso de las poblaciones anteriores, la comunidad- 
se comunica con Acapulco mediante la carretera Costera. A través de 
un camino de terracería la localidad se comunica con Putla y desde 
aquí con Tlaxiaco con una carretera ya pavimentada que se prolonga- 
hasta entroncar con la Panamericana, 
    

En cuanto a los medios de transporte aéreo, existe un campo - 
de aterrizaje para vuelos vecinaxles, Con respecto al transporte te- 
rrestre, las mismas líneas que dan servicio a las poblaciones ante== 
riores también lo proporcionan a esta población, 

La población cuenta con dos casetas telefónicas de larga dis- 
tancia y cien líneas para la comunicación interna. Existe también el 
telégrafo. 

Se reciben desde hace varios años los canales de televisión 2 
y l y las radiotransmisiones de Acapulco y de México. Circulan ¡gual- 
mente los diarios más importantes de la capital de la república. 

0.4.3.3 Economía. 

Agricultura.- Los principales cultivos son en orden de impor- 
tencia: el maíz, la copra, el ajonjolí, el algodón y el frijol; en -- 
segundo orden de importancia están el chile y el café, El cultivo del 
maíz es básicamente de temporal, aunque hay algunas personas que prac 
tican el de humedad. El de temporal se siembra después de las primeras 
lluvias y se pixca en noviembre o diciembre. Los cultivos de humedad
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se hacen a fines o principios de año; la cosecha es en marzo o en abril. 

La costumbre es la de sembrar el maíz con otro producto como el frijol, 
el ajonjolí o el algodón. Como en las poblaciones anteriores, la técni 
ca que se emplea es semejante: el campesino prepara su tlacolotl que== 
consiste en'efectuar la roza, tumbar el monte y quemar lo cortado' ; 
la siembra es a base de piquete y de coa. 

La copra, el segundo producto agrícola de importancia después 
del maíz, se cultiva en toda la planicie costera, Tanto el algodón=-- 
como el ajonjolí se siembran a mediados de agosto; para el primero la 

pixca es en febrero o marzo y para el segundo en diciembre o enero. 

  

El cultivo del chile se asocia con el del maíz, Su ciclo va-- 
del mes de agosto al de diciembre. La variedad más cotizada es el --- 
chiltepec. 

En cuanto al café, éste se produce en la parte más alta del = 
municipio. Las plantaciones son por lo general pequeñas, 

Por lo que respecta a los productos frutales, sobresalen el - 
mango, el aguacate, la naranja, el mamey, la papaya y la guayaba. 

Ganadería.- La cría del ganado es notoria, La actividad se - 
ve impulzada por la abundancia de pastizales en toda la zona costera. 
Los zacates que se desarrollan son el Guinea y el Pará. El ganado-- 
que predomina es el criollo, aunque suelen cruzarlo con el suizo o = 
el cebú. 

Industria.- Esta actividad se restringe a un aserradero y una 
planta despepitadora. 

Comercio.- Los productos agropecuarios principales antes men- 
cionados se concentran en la ciudad mercado que es Pinotepa de donde 
salen al Puerto de Acapulco o directamente a Iguala para ser trans= 
portados por tren a la ciudad de México, Sin embargo, pocas perso=" 
nas se dedican a esta actividad( 2 % de la población), 

0.h.3.4 Centros de cultura y de salud.- 

La población cuenta con tres escuelas primarias oficiales, una 
secundaria y una escuela técnico agropecuaria. En cuanto a la asisten- 

cia médica, existe una clínica del Seguro Social.
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0.h.L San Pedro Mixtepec.- 

0.4.1. Situación geográfica.- 

Este pequeño poblado, cabecera del municipio del 

está situado a los 16” 04' de latitud N. y a los 97” 05' de longitud-- 
oeste, a una altura de 450 m. sobre el nivel del mar (33). 

  

mo nombre, 

Al occidente limita con Santa Catarina Juquila; al norte con - 

San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes; al oriente con Sta. Ma. Colotepec. 
El clima es cálido; la temperatura media es de 22%, Las lluvias se pre 

io nace el río Mixtepec. 

  

sentan en verano. En el munici, 

0.h.4.2 Comunicación y transportes.- 

De todas las poblaciones de la región, ésta cuenta únicamente - 

con un camino de terracería que la comunica con Puerto Escondido a h0 - 

km. de distancia y hacia el norte con Sola de Vega a 170 km. Al noroes 
te de S. Pedro Mixtepec, aproximadamente a 30 km., está San Gabriel -- 
Mixtepec de donde parte otro camino de terracería que conduce a Nopala, 

La población carece de servicio aéreo y de líneas telefónicas. 
No se capta ningún canal de televisión y las radio difusoras diffcil- 
mente se pueden sintonizar. Ocasionalmente circula algún periódico tra 
fdo de Puerto Escondido o de Oaxaca. 

  

0.4.4.3 Econom 

Agricultura.- Los cultivos de mayor importancia son: el maíz-= 
el ajonjolí y el frijol. El maíz es de temporal. La siembra se realiza 
en junio y la cosecha en octubre, mes en que vuelve a sembrarse el ma- 

¡embre. Aunque hay dos cosechas, la 

  

íÍz para una segunda cosecha en 
producción de este grano es apenas suficiente para el consumo de la -- 
población. 

En cuanto al frijol, se cultivan dos clases: el enredador, que 
se siembra con el maíz en los cerros; el de mata, que se cultiva en -- 
los bajos donde hay humedad. 

El ajonjolí que también está asociado con el maíz, se da en -- 
poca escala.
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Más al norte, colindando con Nopala y S. Gabriel, es notorio-- 
el cultivo del café que sale por Puerto Escondido al exterior. Otros-- 
productos agrícolas son: la jam 

  

a, la sandía y la calabaza. La esca- 
sa producción agrícola se at 

  

uye a lo abrupto del terreno y a los -- 
métodos rudimentarios que se emplean. 

Ganadería - El ganado es escaso. Recientemente sin embargo, se 
han hecho esfuerzos por introducir la actividad ganadera a la local 

  

dad. Así, se han formado sociedades ganaderas y se están preparando te 

rrenos para pastizales. Se está introduciendo ganado vacuno de Ejutla- 
Putla y Miahuatlán. 

Industria.- Es inexistente. 

Comercio - La actividad mercantil es raquítica. 

0.h.h k Centros de cultura y de salud.- 

La localidad cuenta solamente con una escuela primaria federal. 
De vez en cuando viene un médico de Puerto Escondido al Centro de - 
Salud 

  

  

0 4.5 San Pedro Pochutla 

0.4.5.1 Situación geográfica.- La comunidad, cabecera de municipio, -- 
está a los 15” kk! de latitud N. y a los 96 05' de longitud oeste(34) 

a una altura de 163 m. sobre el nivel del mar(35). 

El municip1o colinda al occidente con Sta, Ma. Tonameca; al -- 

norte con S. Agustín Loxicha, Pluma Hidalgo y S. Mateo Piñas; al orien 
te con Sta Ma. Huatulco y al sur con el océano Pacífico, 

El clima es cálido y húmedo. El promedio de temperatura es de- 
28*C. Las lluvias son abundantes en los meses dejulio a septiembre. Al 
occidente tiene el río Colotepec y al oriente el río Copalita, aunque- 
hay numerosos arroyos y pequeños ríos entre los dos. 
0.4.5.2 La comunidad está bien comunicada, pues llega hasta aquí la -- 

cerretera Costera que viene desde Acapulco. Cuenta además con un camino 
de terracería que la comunica con Miahuatlán al norte ,a 139 km.
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También, a través de un camino de terracería, Pochutla tie- 
ne comunicación con Pluma Hidalgo y San Pedro el Alto. En- 
cuanto a los medios de comunicación terrestre, la línea 0a 

  xaca Pacífico da servicio a la población. Cuenta además -- 
con un campo de aterrizaje que funciona regularmente. De - 
esta manera la localidad se conecta con Oaxaca. Hay una -- 
caseta telefónica y una oficina de telégrafos. El canal 2 
de televisión se recibe con mucha dificultad. Se captan -- 

  

las radiotransmisiones de Oaxaca y los diarios. 

0.4.5.3 Economía.- 

Aunque hay muchos productos tropicales como el man 
go, el plátano, etc. el de mayor notoriedad es el café(36) 

Su cultivo se lleva a cabo en la porción norte del distri- 
to de Pochutla. La época de la pixca empieza en noviembre 
y termina en febrero. Anteriormente había en la población 
varias compañías compradoras del producto y lo exportaban 
por Puerto Angel. En la actualidad el Instituto Mexicano==- 
del Café ha venido acaparando el café. En el mercado inter 
nacional, el café de la región compite con el de Coatepec 
37. 

Ganadería.- La producción ganadera es de poca im-- 

portancia. - 
Pezca.- Esta es una importante actividad que se rea 

liza en Va localidad. Esta se lleva a cabo en Puerto Ange 

a 12 km. de Pochutla. Se captura la tortuga y el camarón. 

Industria.- La comunidad no cuenta más que con cua- 
tro beneficiadoras de café. 

0.4.5.4 Centros de cultura y de salud. 

Hay tres escuelas primarias oficiales y un centro - 
de estudios tecnológicos agropecuarios. Existe un centro - 

de salud.



0.4.6 Santo Domingo Tehuantepec.- 

0.4.6.1 Situación geográfica. 

El poblado, cabecera del ex-distrito del mismo nom 

bre, está a los 16* 20! de latitud N. y a los 95% 13! de-- 
longitud oeste, a una altura de 50 m. sobre el nivel del - 
mar (38). Al occidente limita con Sta. Ma. Temaxcaltepec y 
San Pedro Huamelula; al norte con San Miguel Tenango, Sta, 
Ma. Jalapa del Marqués y Sta. Ma. Mixtequilla; al oriente 
con San Blas Atempa y Salina Cruz y al sur con el océano - 
Pacífico. 

El clima es cálido- tropical- lluvioso de sabana; 

el mk invierno es seco pero no riguroso. 
El río Tehuantepec, que pasa por el oriente de la- 

comunidad, tiene su origen en las cercanías de Miahuatlán- 

de donde se dirige hacia el norte; por Totolapan voltea -- 
hacia el este; en la presa de Nejapa toma la dirección NE 
hasta Jalapa donde cambia su dirección hacia el SE hasta- 
desembocar en la Bahía de la Ventosa, 

0.4.6.2 Comunicación y transportes,- 

La población está bien comunicada, Cuenta la carre 
tera Panamericana que la conecta con Juchitán Y Tapachula 
al este. Al sur, una carretera pavimentada la comunica con 
Salina Cruz Al norte se comunica con Matías Romero y el - 
estado de Veracruz. Cuenta además con una vía férrea que - 

la conecta con Ixtepec, Tapachula y Veracruz, Hay varias - 
líneas de autobuses que dan servicio a la localidad, Desde 
hace algunos años se captan las transmisiones de t,v, Exig 
te también la comunicación telefónica y la telegráfica 

  

culan tanto los diarios de Oaxaca como los de la capital    
de la república.



0.4.6.3 Economía 

  

Agricultura.- Hasta hace unos años, la producción- 

del ajonjolí era muy importante, pues llegaba a las 400, 
000 toneladas. Ahora algunas de las tierras que anterior=- 
mente estaban destinadas al cultivo del ajonjolí, se emple 
an para la siembra del arroz, el cártamo, el cacahuate y-- 
el sorgo. El ajonjolí lo siembran en junio o julio para -- 
cosecharlo en noviembre o diciembre. Este producto general 

as de aceite de Córdoba o- 

  

mente se transporta a las fáb 
bien hasta la capital de la república. 

Otros productos son el coco, la guanábana, la papa 
ya, el plátano, el melón y el chicozapote. Todos estos pro 
ductos provienen de huertos en el norte en una extensión-- 
de 12 km. que llega hasta Mixtequilla; en la parte sur, u- 
nos 18 km. hasta Santa Rosa. Los séis primeros productos - 

tienen como destino la ciudad de México. 

Ganadería.- Aunque la zona ¡stmeña se considera u- 
na zona ganadera, hay poco ganado. El existente es criollo. 

Industrias.- Es interesante notar que en esta po-- 
blación se observa una división de trabajo entre los hom-- 
bres y las mujeres. Así, algunas de las actividades indus- 
triales están a cargo de la mujer tehuantepecana tales co- 
mo la cerámica, los textiles y la industria del bordado; - 
en tanto que el hombre, por lo general, se dedica a las la 
bores del campo o al trabajo asalariado(40). 

Comercio.- La actividad mercantil de la población 
está ligada estrechamente a la de otras comunidades del -- 
Istmo: Juchitán, Salina Cruz y Matías Romero; y aun a cen- 
tros más alejados como Tuxtepec, Minatitlán y Coatzacoal-- 
cos. Debido, tal vez, a la división de trabajo, la mujer-



que elabora sus productos manufacturados los vende en las- 
calles, los mercados, etc. Pero su actividad comercial no- 
se limita a los productos artesanales, sino que se extien 
de al comercio de las carnes y las verduras. Se di 

  

e por - 
lo tanto, que las tehuantepecanas controlan el comercio en 
la localidad (41). El dinamismo comercial en esta poblacion 
es superior al de las demás localidades. 

0.4.6,l Centros de cultura y de salud. 

Existen varias escuelas primarias oficiales. Hay - 
una escuela secundaria, una secundaria técnica agropecua-- 
ria y una preparatoria de reciente creación. En cuanto a-- 
los centros de salud, hay una pequeña clínica del Seguro - 
Social, una del ISSSTE y una de la SSA. 

0.4.7 San Pedro Totolapan 

  

0.4.7.1 Situación geográfica. 

Este poblado, cabecera del municipio del mismo nom 

bre, se encuentra a los 16% 40! de latitud N. y a los 96% 
19! de longitud oeste, a una altura de 1,000 m. sobre el - 
nivel del mar (42). La población se sitúa en una cuenca de 

la Sierra Madre del Sur. Al occidente li    a con San Balta 
zar Chichicapan y Yaxe; al norte con San Dionisio Ocotepec 
al oriente con San Pedro Quiatoni; y al sur con San Carlos 
Yautepec y Santa Ma. Zoquitlán. 

£l clima es templado moderado.; las lluvias apare-- 
cen en verano; el invierno es seco no riguroso. La corrien 
te fluvial la constituye el río Tehuantepec que por esta - 

zona se llama Mijangos.
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0.4.7.2 Comunicación y transportes.- 

Por el costado oriental de la población pasa la ca 
rretera Panamericana que la comunica con Oaxaca hacia el - 
norte y con Tehuantepec hacia el sur. No hay caminos secun 
darios de terracería que partan de este poblado a las comu 
nidades vecinas. El medio de transporte lo constituyen las 

  

líneas de segunda clase que hacen parada en la población y 
de manera poco frecuente. 

  

0.4.7.3 Economía. 

Agricultura.- El producto agrícola principal es el 
limón que se cultiva en los huertos ubicados a lo largo -- 
del 

dos por medio de canales alimentados por este rfo. Este 
   jangos. Por lo común estos terrenos están irriga 

  

producto se vende en Oaxaca o en la misma localidad a com- 
pradores foráneos. 

  

Otros productos son: el tamarindo y la papaya. Co- 
mo sucede con el limón, la venta es local. El maíz y el -- 
frijol,que se cultivan en los cerros, son de escasa impor- 
tancia. 

mitada 

  

Ganadería.- La actividad ganadera es muy 
debido principalmente a la falta de forraje y de pastos. 

Comercio.- Es muy limitado 

Industria.- Es inexistente. 

0.4.7.4 Centros de cultura y de salud. 

    La localidad cuenta con una escuela primaria of 
cial y una escuela técnico agropecuaria. Los' maestros son 
foráneos.



    

0.4.8.1 Situación geográ 

La población, cabecera del municipio del mismo nom 
bre, está situada a los 16” 20' de latitud N. y a los 96% 
35' de longitud oeste, a una altura de de 1509 m. sobre el 
nivel del mar (43) El poblado se encuentra dentro de la - 
región geográfica de los valles centrales de Daxaca. Al oc 

  

ente limita con Monjas, San Nicolas, San Sebastian Coa= 

  

tlán, Santa Ana, San Simón Almolongas, Yogana y Santa Cruz 
Xitla; al norte con Asunción Ixtaltepec; al oriente con -- 

San Ildefonso Amatlán, San Luis Amatlán y Sitio de Xitla-- 
pahua; al sur con San José Peñasco, San Pablo Coatlán, Sta 
Catarina Cuixtla, Sta Lucía Miahuatlán y Sto, Tomás Tama- 
zulapan 

El clima es templado moderado y su temperatura me- 
dia anual es de 22% C.; el invierno es tibio, las heladas 
raras. Las lluvias son entre escasas y regulares. Por el- 
occidente corre el río Miahuatlán que, formado por el río 

Yogobana y el Tamazulapan, se convierte en tributario del 
río Atoyac o río Verde (44), 

  

0.4.8.2 Comunicación y transportes. 

La población está comunicada a la capital del es- 
tado por una vía asfaltada. De Miahuatlán parte un camino- 
de terracería que conduce a San Miguel Yogobana. Existe == 
una pista de aterrizaje. No cuenta con vías férreas. La -- 
Ifnea de autobuses que llega a la población es la misma -- 
que continúa hasta Pochutla. Existen los servicios de telé 
fono y telégrafo. Se escucha la XEW de México y se recibe- 
el canal 2 de televisión, ocasionalmente el 4. Llegan los- 
principales diarios de México y de Oaxaca.
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0.4,8.3 Economía. 

Agricultura.- Miahuatlán es productor importante - 

de artículos agrícolas. Entre éllos destacan el café, el - 
frijol, el chile y la higuerilla 

El café, que hace de Miahuatlán un importante cen- 
tro comercial, se produce en las tierras calientes y húme- 
das de la zona. La cosecha se efectúa en la misma tempora- 

da que en el municipio de Pochutla (véase supra 0.4.5.3). 

El mafz se cultiva tanto en las tierras planas como 
en las montañas. En las primeras, el mafz está asociado == 
con la higuerilla o con el frijol de mata. En los terrenos 
montañosos con el frijol enredador. En cuanto a las técni- 
cas, en le primer caso se emplea el arado, mientras que =- 

en el segundo se emplea la estaca o la coa, La siembra se- 
inicia después de las primeras lluvias y la pixca en noviem 
bre o diciembre y se deposita en trojas. Este producto se= 
consume localmente. 

Hay dos tipos de frijol: el negro y sk grueso tam- 
bién llamado piñero y el negro delgado, ambos de mata o en 
redador. El frijol, como el maíz, son productos de tempo-= 
ral. 

Hay dos variedades de chile: el tuzta y el taviche 
El primero es pequeño y cónico, de color rojo, amarillo o 
verde. Se cultiva en las tierras montañosas y húmedas. Su- 
producción dura varios años, El segundo es una planta a-- 
nual que se siembra en otoño y se cosecha en verano, El -- 
taviche se produce bien en las tierras rojas, previamente 
preparadas con estiercol. 

Aunque la higuerilla es un cultivo de cierta im=- 
portancia, su rendimiento económico es muy bajo, Esta cre-



después de la cosecha del maíz, llegando a su máximo desa- 
rrollo en el segundo año. 

Entre las plantas frutales figuran el aguacate, la 
lima, la manzana y el plátano; en menor escala las anonas, 
las chirimoyas, el durazno, el limón, el mango y el membri 
llo. Todos se consumen localmente. 

Ganadería.- En la actualidad Miahuatlán no es un - 
centro ganadero (45). El ganado bovino y vacuno no es de - 
importancia. Los criaderos ganaderos están orientados a -- 
las mulas y caballos de carga. 

Industria.- La industria durante la colonia y des- 
pués de la independencia ocupaba un lugar importante den-=- 
tro de las actividades económicas. Con la apertura de la - 
carretera entre Miahuatlán y Oaxaca y la caída de la grana 
la actividad industrial se diversificó: se establecieron - 
herrerfas, fábricas de jabones y de aceite. Pero con el ad    

venimiento de las vías de comunicación llegaron también -- 
los efectos negativos a la población, pues ahora entran de 
fuera del estado los jabones y los aceites que compiten =- 
con los productos locales. 

Comercio.- El comercio en la época de la intenden- 
cia giraba en torno a la grana. Miahuatlán servía también 
de puente para el comercio entre las costas del Pacffico- 
y Oaxaca y desde aquí se establecen relaciones comercia-- 
les con Inglaterra y Francia. Sin embargo, al aumentar e 
comercio con el exterior a través de Puerto Angel, el mer 

cado de Miahuatlán se reduce. Por otro lado, compradores- 

comerciales ya no se estacionan en Miahuatlán sino en 0a- 
xaca. No obstante lo anterior, la localidad sigue siendo, 
aunque no con el prestigio de antaño, un centro comercial
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de importancia debido en gran parte a su ubicación geográ- 
fica: se encuentra en un valle antes de la zona montañosa 
y en élla convergen los habitantes de los distintos pobla- 
dos enclavados en la sierra para efectuar sus operaciones 
de compraventa. 

0.4.8.h Centros de cultura y de salud. 

: tres de gobierno y 

  

Hay cuatro escuelas primaria 
una incorporada. La comunidad tiene además una escuela téc 

a. Cuenta con una clínica del IMSS, cons-= 

  

nico agropecua 
truida con un costo de 19 millones de pesos y con una capa 
cidad para 59 camas y dos salas de operaciones. 

0.4.9. San Miguel Sola de Vega. 

0.4.9.1 Situación geográfica. 

El poblado, cabecera de municipio del mismo nombre 

está situado a los 16% 31! de latitud N. y a los 96% 58! - 
de longitud oeste, a una altura de 1400 m. sobre el nivel- 
del mar (46). La comunidad, ubicada en las estribaciones- 
de la Sierra Madre del Sur, limita al accidente con Santia 
go Comatlán, San Ildefonso Sola, Santa Ma. Sola, S. Loren- 
zo Texmelucan, Santiago Texttitlán y Zapotitlán del Rfo;-- 

  

al norte con Sn. Antonio Huitepec, Zimatlán de Alvarez, 

  

Sta. Ma. Luchixio, Sn. Vicente Luchixio; al oriente con- 
Sn. Martín Lachilá, Sn Fco. Sola, Sn. Agustín Amatengo, Yo 
gana y Sn Vicente Coatlán; al sur con Sn. Jerónimo Coatlán 
y Sn Pedro Juchatengo. 

El clima es templado moderado, con lluvias de vera 
no; el invierno es seco (47). Por el lado occidental de la 
localidad corre el río Sola que se une al Atoyac al salir-



de las cuencas intermontanas que forman el Valle de Oaxaca. 

0.4.9.2 Comunicación y transportes.- 

La población, a 90 km. de Oaxaca, está vinculada - 
con la capital del estado por megio de una ruta pavimenta- 
da. Por el lado sur, tiene coneéción con Juchatengo y Puer 
to Escondido a través de un camino de terracería. La loca- 

  

lidad no dispone de vías férreas ni de transporte aéreo. - 
Existen los servicios telefónicos y telegráficos. Las trans 
misiones radiofónicas estatales y federales pueden captarse 
como también el canal 2 de televisión 

0.4.9.3 Economía. 

Agricultura.- Destacan tres productos agrícolas:el 

maíz, el café y el chile. El primero es un cultivo de tem- 

poral. Las técnicas son rudimentarias. Debido a los méto-- 

dos empleados y a lo abrupto del terreno, la producción -- 

resulta ineficiente para el consumo local. La producción-- 

de los dos últimos también se ve afectada por el atrazo,-- 

técnico. Se producen algunas frutas como la piña, el plá- 
tano y la manzana. 

Ganadería.- La actividad ganadera no es notoria. 

  

Industrias. Se limita a la presencia de algunos - 
trapiches que elaboran la panela y a un aserradero. 

Comercio.- Esta actividad fue importante pero al 
  continuarse la carretera hacia la costa el comercio deca 

yó , pues anteriormente los pueblos circunvecinos efectua- 
ban sus operaciones de compraventa en la población. Ahora 

lo hacen en Oaxaca. 

0.4.9.4 Centros de cultura y de salud. 
Existe una escuela primaria oficial y una técnica 

agropecuaria. Dispone también de una biblioteca y un cen- 
tro de salud.



0.4.10 Santa María Asunción Tlaxiaco.- 

0.4.10.1 Situación geográfica. 

La ciudad de Tlaxiaco, cabecera del municipio del 
mismo nombre, está situada a los 17* 16! de latitud N. y- 
a los 97” 41' de longitud oeste, a una altura de 1950 m. 
sobre el nivel del mar (48). La población, ubicada en un - 

pequeño valle de la Mixteca Alta, '! está rodeada. por a==- 
grestes serranías, cerros y profundas barrancas'' (49), Al 
occidente limita con Sn Juan Mixtepec y Sn. Martín ltuny-- 
oso; al sureste con Putla de Guerrero; al norte con Santia 

   go Nundichi y Sta. Ma. del Rosario; al oriente con Sn. -=- 
Cristobal Amoltepec, Sta. Catarina Tayata, Sn. Bartolomé 
Yucañé; al sur con Sn. Agustín Tlacotepec, Magdalena Peñas 
co, Sta. Cruz Nundaco y Sto. Tomás Ocotepec. 

  

El clima es frío. Existen varios pequeños si2- 

Peñas, Saucos, Yutatopo y Tablas (50). De mayor importan-- 

cia son los ríos Tlaxiaco o Mixtepec y Silacayoapan que se 
unen para formar el río Mixteco. 

0,4.10.2 Comunicación y transportes.- 

Esta ciudad cuenta con un buen sistema de comunica 

ciones. Hacia el norte tiene una vía que entronca con la - 
Panamericana en Yucudaa y por medio de ésta se conecta con 
Oaxaca, Huajuapan y Puebla; hacia el sur se comunica con - 
la tierra caliente y la costa por un camino que está pavi- 
mentado sólo hasta Putla; al sur de este punto con Pinote- 

  

pa por un camino de terracería; posee además de otros cam   
nos de terracería que vinculan con otras poblaciones cir-- 
cunvecinas. La localidad dispone de servicios telefónicos-



y telegráficos y, desde hace varios años, disfruta de las- 
transmisiones de radio y televisión. No existe el transpor 
te aéreo. Los diarios de Puebla y México llegan a conseguir 

se. 
0.4.10.3 Economfa.- 

Agricultura.- Existen tres tipos de cultivos:1) de 

regadío; 2) de humedad; 3) de temporal. Los productos agrí 

colas más importantes son el maíz, el trigo y el frijol. - 
En menor escala están el tomate verde, las alberjas y algu 
nas verduras (51). 

Los cultivos de regadío se hacen en los terrenos - 
bajos, marginales a los ríos que atraviesan el municipio. 
El total de estos terrenos, que están en manos de unas - 
pocas personas, es mínimo. En estos terrenos se siembran- 
el maíz y el trigo. El primero se cosecha a los séis meses 

  

de sembrado; el segundo se siembra dos meses después de la 
cosecha del maíz y se recoge también séis meses después. 

El cultivo de humedad se realiza en febrero o mar- 
zo, la cosecha en septiembre u octubre; se siembra el ma- 
fz, después el trigo y algunas veces, después del trigo, 
se siembran alberjas. 

El cultivo de los productos de temporal se inician 

  

con las primeras lluvias, es decir, en abril o mayo. Cuan= 
do las lluvias tardan y se siembra en junio, el cultivo -- 
corre el riesgo de perderse con las heladas de octubre, A- 
esta clase de cultivo corresponde el 85 % de las siembras. 
Esto explica lo precario de la actividad agrícola y el -- 
por qué la población no es autosuficiente, 

El frijol enredador se siembra con el maíz a fin 
de que se enrede en su caña. Se siembra en junio o julio y 
se pixca en noviembre.
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Los bajos rendimientos agrícolas se debe a varios- 
factores: a las deficiencias técnicas, a lo impredecible - 
de las lluvias y a lo adverso del clima. Además, no hay -- 
selección de semillas y las tierras no se abonan. La insu- 
ficiencia del maíz es tan aguda que a los cinco meses de - 
la cosecha, la población se ve abligada a importar este -- 
grano. 

Ganadería.- La actividad ganadera es muy limitada. 
Esto se debe a que resulta muy costoso su mantenimiento. 

Industrias.- Tlaxiaco, en el siglo pasado fue con- 

siderado un emporio industrial en el estado. Esto se debe 
a que era asiento económico de las haciendas situadas ha-- 

  cia el sur. Dicha situación promovió el desarrollo de in 
dustrias artesanales cuyos productos eran utilizados por - 

  

los hacendados y los pueblos vecinos. Su mercado se convir 
  tió , por lo tanto, en el centro de intercambio de la re- 

gión. La industria estaba orientada hacia la jabonería, la 
platería, la talabartería, el curtido de pieles; la fabri- 
cación de velas, del almidón; la herrería y la destilación 
del aguardiente. 

El decrecimiento industrial surgió a raíz de la re 
volución de 1910 que hizo desaparecer las grandes haciendas 
y también a causa de la apertura de la carretera Panameri- 
cana y el entronque con Tlaxiaco. Las fábricas de jabón y 
de velas han desaparecido a causa de la competencia que le 
han hecho las ciudades de Oaxaca y Puebla. Han surgido, - 
sin embargo, nuevas industrias: de bebidas gaséosas, de -- 

de la madera.    paletas y la indust 

Muy recientemente- 1981- se ha descubierto en Sta. 
Catarina Tayata el yacimiento de uranio más grande del -- 

  

país lo que sin duda traerá a la región un intenso auge 
industrial.
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Comercio.- La actividad comercial, aunque en menor 
escala que en el pasado, sigue siendo importante. De las - 

poblaciones estudiadas ocupa el segundo lugar después de - 
Tehuantepec. Esto se debe, en gran parte, a que la comuni- 
dad esta situada en pleno corazón de la Mixteca. Su mercado 
facilita el intercambio de productos de los nativos y de - 
artículos elaborados. Tanto los habitantes de las tierras- 
calientes como los de las montañas acuden a la ciudad pa-- 
ra hacer sus operaciones de compra y venta. Tlaxiaco es -- 
pues un centro de acumulación y distribución de mercancías. 

0.h.10.h Centros”de cultura y de salud. 

La ciudad dispone de varias escuelas primarias dis 
tribuidas en los diferentes barrios. Hay escuelas secunda- 
rias, una preparatoria y una escuela tecnológica agropecua 
ria. Tiene un centro de salud y hay médicos particulares 
que atienden a los habitantes de la población, 

Las actividades económicas características de cada 
localidad las resumo en el mapa núm. h.
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NOTAS. 

(1) Cabe mencionar, no obstante, algunos trabajos ploneros: 
The phonology of the spanish dialect of Mexico City, Balti- 
more” 1896, de Charles Narden; " El Tenguaje popular de Ja- 
lisco" de Gutierrez Eskildsen, IL, núm. h, 1937 
(2) Dicho diasistema "está representado como un cubo, con un 
axis diatópico, muy trilasitado por la geolingúística, un axIs 
diastrático, contemplado aunque de lejos y muy ametódicamente 
por algunos dialectólogos, y un axis diacrónico" ; L, es la 
lengua opuesta al habla; L, es la lengua opuesta a lds dialec 
tos y patois. Véase M. López Morales, '" El concepto de socio= 
lingúística" en Estudios sociolinglfísticos, UNAM, p. 36. 
(3) El segundo se ocupa de los efectos de la sociedad en Ly 
y viceversa- H. López Morales op. cit. p. 36 
(4) " La sociolingiística y la dialectología hispánica " en En 
torno a la sociolingllística, UNAM, 1978, pp. 35- 
45) Ea geografía Tlngifst ca y la dialectología, Facultad de 
Humanidades, Montevideo, 1965, p. 1 

(6) Manuel Alvar, "Lengua y sociedad" en En torno a la socio- 
linguística, UNAM, 1978, p. 
T7) Término que los estructuralistas norteamericanos definen 
como " The totality of speech habits of a single person at a 
given time" Charles F. Hockett, A Course in Modern liínguistics, 
Pp. 321. Francescato, por ejemplo, sostiene que no existen 1f- 

mites entre idiolecto y dialecto desde la perspectiva estruc- 
tural, sostiene que las diferencias están dadas por factores 
extralingiísticos, véase Manuel Alvar, Estructuralismo, geo- 
rafía lingiística y dialectología actual) pr ae 

16) Es decir, rechazamos) el ¡idealismo Tingúístico que se sus- 
tenta en el voluntarismo y nos inscribimos en la ¡dea de que 
el habla como producto del trabajo lingiístico tiene que verse 
dentro de los distintos condicionamientos socioeconómicos y 
culturales, véase Ferruccio RossI-Lendj, El lenguaje como 
trabajo y como mercado o ; 
de una manera un tanto distinta pero coincidente en gran me- 
dida, Manuel Alvar enumera una serie de condicionamientos 
que se ejercen en el habla individual, "lengua y sociedad" 
en En torno a la sociolinguística, p. 22. 
(9) Este proyecto se inició en 1967 y tuvo tres etapas. La 
primera, en 1967, estuvo dedicada a la compilación de la in- 
formación previa; ésta se llevó a cabo en veinte poblaciones 
empleando un cuestionario experimental de 370 conceptos. La 
segunda etapa se realizó durante los años 1968-69 en la que 
se utilizó un cuestionario ya revisado y aumentado a h80 pre- 
guntas, experimentándolo en otras treinta localidades. La ter 
cera y última etapa empezó en 1970, ahora con un cuestionario 
definitivo resultado de los materiales obtenidos en las en- 
cuestas anteriores, con un total de 1000 conceptos. En esta 
última etapa se planeó visitar otras 150 poblaciones adicio- 
nales . Es pertinente señalar que el cuestionario se elaboró 
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tomando en cuenta la realidad lingufstica mexicana. Este punto 
y otros relacionados con la metodología del proyecto están am- 
pliamente expuestos por Juan M. Lope Blanch en ' Las zonas. d 
lectales de México. Proyecto de delimitación'', NRFH, núm. 
1970, pp. 1-11 y en " Dialectología mexicana y soció1ImgUrobica" 
ner 23, 1974, pp. 1-34. 

10) En xocoyote, por ejemplo, para averiguar sl se pronuncia 
/ sokoyote 7, /xokoyote/ o / Sokoyote/ 
(11) Por ejemplo, l Cómo llaman los padres al hijo menor de la 
familia? La respuesta podría ser, nene, chiquito, benjamin, 
xocoyote, etc. 

12) Y es que el problema de la relación entre el informante 
y el encuestador es de naturaleza psicológica y psicolingliísti- 
ca: los hechos se desnaturalizan si el diálogo es artificial, 
si el término se obtiene forzadamente, si el objeto no se ¡den 
tifica adecuadamente, véase Tatiana Slama-Cazacu, " La psico-- 
linguística y la dialectología " en Anuario de letras, vol. XI 
1973, UNAM, pp. 36-57. 
(13) "Jorge L. Tamayo, Geografía general de México, tomo 1, p. 
407 y ss. , y Anuario de geo mt , año VITI, México, 1968. 
(14) Las lluvias del otoño. 
(15) La lluvia constante y menuda 
(16) La economía del estado de Oaxaca, Sistema bancos de Clo- 
mercio, México, 19 TN EI 
(17) Cf. Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuijla, Esbozo etnográfico 
de un pueblo negro, México, 197 

o) Thrar pp. 85-73; también Lorenzo Patiño e Hipólito Car= 
denas, Informes agroeconómicos de la mixteca de la costa,Ins- 
tituto Nactonal Indigenista, 1955 
(19) Iturribarria, Oaxaca en la historia, México, 1955, p.97 

(20) Ibid, ep 97-100 y Dahlgren, 1954, Tabla de población 
a en el siglo XV! 

Teurribrria, Brevehistoria de Oaxaca, p. 55 
(22) Del condado de Niebla; murts en Mixtepec, fue trasladado 
y sepultado en la iglesia de Tlaxiaco, Burgoa, op, cit, t.l, 
P. y 58. 
08 Natural de Jerez de la Frontera, Ibid, p. 281 

(24) Ibid, pp. 328, 406 y L08, 
(25) Datos sacados de los mapas de la Secretaria de la Defen- 
sa Nacional,Departamento geográfico militar, hoja 
T26) Patiño y Cárdenas, 1955, p 
(27) Parte de los datos que aparecen en esta sección provie- 
nen de mis notas de trabajo de campo o bien o bien de las gra 
baciones magnetofónicas. 
(28) La economía del estado de Guerrero,Investigación del sis 
tema Bancos de Comercio, México, 1968, p. 
La) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional, hoja 1% 

  

  

  

   

(5 
bo Acción de tumbar y quemar el monte 
Su Hapa de la Secretaria de la Defensa Nacional, hoja 14, 
ys 
(32) Patiño y Cárdenas, p. 6
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aa Mapa de la Secretaria de lo Defensa Hacional,hoja 1, 

El Mapa de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoja 1h, 
QK (TZ 
(35) Anuario del observatorio astronómico nacio 
xico, 1973. 
(36) Introducido a la región por Matías Romero a fines del si 

EN 

  

,UNAM, Mé- 

(37) Oaxaca produce el 13 2 del total nacional superado sólo 
por Chiapas y Veracruz. 
(38) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional,hoja 15, 
Qy (TT 
(39) Margarita Nolasco Armas, Oaxaca Indígena. Problemas de 
aculturación en el estado de Oaxaca y subéreas culturales, 
S.E-P., p. 225, 1972. 
(40) Comentaba una mujer " Nuestros hombres no son flojos, 
ellos salen al campo a las h de la mañana y regresan a desayu 
nar y descansar después de una larga jornada de trabajo; lo 
que ocurre es que trabajan a horas diferentes de las mujeres 
(41) Nolasco Armas, 1972, pp. 226-7 
(42) tapa de la Secretaría de la Defensa Nacional,hoja 14, 

  

das) Napa de la Secretaría de la defensa Nacional, hoja 14, 
(9). 

(uk) Basilio Rojas, Miahuatlán, un Pueble de México,Granja 
Rojas, Gto. 1962, Vols, TT y II 
(45) Basilio Rojas, 1962, p. 212 
£46) Mapa de la Secretaría de la Defensa Nacional,hoja 14, 

tr Nolasco Armas, 1972, 198 
(48) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional, hoja 14 

lus) Alejandro Marroquín, Tlaxiaco, una ciudad mercado, México 
1957, p. 1 
(50) Idem 
(51) Marroquín, 1957, pp. 77-81
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FONETICA Y FONOLOGIA
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1.0 SIMBOLOS FONETICOS . 

  

  

fonema L Variantes fonéticas 
/1/ anterior, cerrado [abierta 

i_ cerrada 
5 semiconsonante 

i  semivocal 
/el anterior, medio € abierta 

e media 
e cerrada 

—J—muy-cerrada— 
/a/ central, abierto a media 

3 palatal 
a velar 

/o/ posterior, medio o media 
o abierta 
o cerrada 

W muy cerrada 
/u/ posterior, cerrado u abierta 

media 
y cerrada 
u semivocal 
w semiconsonante 

Relajamiento. Indico cuatro grados: a) ligero (vocal atra- 
vesada por una diagonal); b) medio (vocal volada); c) fuer 
te (vocal volada y atravesada) d) pérdida (guión). 
Ensordecimiento. Vocal entre paréntesis. 
Nasalización. Indico tres grados: a) ligera (vocal sin -- 
símbolo); b) fuerte (vocal conmen la parte superior); c)- 
muy fuerte (vocal con%% en la parte superior). 
Alargamiento. Distingo dos grados: normal (sin diacríticd 
alargada (con el diacrítico 2).



Consonantes 
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ón Descripc 

sonora, 

sonora, 
sonora, 
sonora, 
sonora, 
sonora, 
relajada 
sonora, 
sonora, 
sonora, 

sonora, 
sonora, 
floja 

sonora, 
sonora, 
sonora, 

sonora, 
sonora, 
sonora, 
sonora, 
sonora, 
sonora, 
ple 
sonora, 

sonora, 
sonora, 
lajada 
sonora, 

sonora, 
tiple 

sonora, 

oral, 
oral, 
oral, 
oral, 

oral, 
oral, 

oral, 
oral, 
oral, 

oral, 
oral, 

oral, 
oral, 
oral, 

oral, 
oral, 

oral, 
oral, 
oral, 
dentoa 

oral, 

oral, 

oral, 

oral, 

oral, 

nasal, 

labial, oclusiva 
labial, fricativa 
labial, fricativa, relajada 

  

dentoalveolar, oclusiva 
dentoalveolar, fricativa 
dentoalveolar, fricativa, 

velar, oclusiva 
velar, fricativa 
velar, fricativa, relajada 

palatal, fricativa, media 
palatal, fricativa, abierta, 

palatal, fricativa, cerrada 
palatal, africada 
palatal, rehilada 
palatal, rehilada con oclusió 
dentoalveolar, lateral 
posterior o retofleja lateral 
velar 

velar, relajada 
lveolar, oral, vibrante, sim- 

vibrante, velar 
dentoalveolar, fricativa 

dentoalveolar, fricativa, re 

palatal, asibilada, tensa 

dentoalveolar, vibrante,múl- 

labial



n sonora 
n sonora 
2 sonora 
pJ sonora 
n sonora 
ñ sonora 
P sorda, 
t sorda, 
f sorda, 
Y sorda, 
k sorda, 
s sorda, 
2 sonora 
z sorda, 

z sorda, 
x sorda, 
h sorda, 
R sonora, 

Ensordecimiento de la 
do por un pequeño círculo 

1 . 
te. 

, nasal, 
, nasal, 
, Masal, 

, Masal, 
, Nasal, 
, nasal, 

oral, 
oral, 
oral, 
oral, 

labiodental 
dentoalveolar 
velar 

velar, relajada. 
dentoalveolar, relajada 
palatal 

labial, oclusiva 
dentoalveolar, oclusiva 
labiodental, fricat 
bilabial, 

  

fricativa 
oral, velar, oclusiva 
oral, dentoalveolar, fricativa 

, oral, dentoalveolar, fricativa 
oral, palatal, fricativa 
oral, palatal, africada 

oral, 
oral, 

oral, 

velar, fricativa 
fricativa. 

faríngea 
faríngea, 
fricativa 

consonante sonora está representa 

en 

  

la parte inferior de la varian 

La palatización de la consonante está representada por-= 
una diéresis en la parte superior de la variante.
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VOCALES. 

    

1 DEBILITAMIENTO. 

A partir de las observaciones hechas por Pedro Henrí- 
quez Ureña en 1921 respecto de la brevedad de las vocales á-- 

tonas del español de México (1), han surgido trabajos en los- 
que se estudia, de manera más o menos sistemática, el fenóme- 

no del relajamiento vocálico. Así, los trabajos realizados se 
han ocupado de estudiar el fenómeno en el Altiplano del país 
así como en la capital oaxaqueña, Tamazunchale y Guanajuato 

(2). Sin embargo, la relajación vocálica no es exclusiva de- 
México, pues se da en otros paises de Hispanoamérica(3). Las 
conclusiones a las que han llegado algunos investigadores in 
dican que el debilitamiento de las vocales no es exclusivo - 
de un grupo sociocultural ( Lope Blanch, 1972, p. 56), es de 

cir, que se manifiesta en todas las clases sociales; que el- 
debilitamiento" no depende básicamente de la posición silá-- 
bíca que la vocal guarde con relación al acento principal de 
la palabra, sino el entorno consonántico que la envuelva 
Cualquier vocal átona, sea inicial, final o intertónica, po- 

drá debilitarse o mantenerse de acuerdo con la influencia 
de las consonantes en contacto" (Lope Blanch, 1972, p. 56) 
el debilitamiento se ' produce sobre todo cuando la voca 

  

está en contacto con s. Favorece al fenómeno la posición-- 
final ante pausa de la vocal" ( Raúl Avila, 1966-67, p 
28); se ha señalado asimismo que hay mayor predisposición pa- 

ra el debilitamiento "en la vocal de la sílaba final" ( 
Garza Cuarón, 1967, p. 28) 
Para el estudio de la relajación vocálica en la región, 

Beat 

  

tomaré como guía los puntos antes mencionados y otros como el 
grado de relajamiento y el ensordecimiento. Me propongo ave- 
riguar en qué condiciones se da el relajamiento, a saber, qué 
entorno consonántico ofrece una mayor propensión a la relaja- 
ción y la posición en que se encuentra la vocal, es decir, --
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final o principio del grupo fónico ( ante o tras pausa) o a 
interior de la palabra. Señalaré, por otra parte, cuáles son 

las vocales que demuestran mayor propensión al debilitamiento 
y los grados de relajamiento(4). Para ello estudiaré la vocal 

en los entornos siguientes: C + V + 5; f + V + S (donde f 
significa que la vocal inicia el grupo fónico tras pausa); y 
en el contexto de la vocal no trabada. 

  

JENTORNO C+V+S 

Presento a continuación los resultados del análisis del 
comportamiento vocálico en este entorno consonántico el que, 
por razones analíticas, subdivido en subentornos SE,, SE 
SEs 
Lt. 

  

| ISubentorno SE,: oclusiva sorda/p,t,k/+ Vocal + $. 

  

  

  

  

  

  

POBLACIONES(5) CUADRO 1 

INFORMANTES (6) 1 2 3 4 5 6 7.8 9 107 
BAJO E OE OF OG OPOCc 06066 F 
MEDIO BAJO POCOCOG_ E OF OF OF 6 6 
MEDIO ALTO PF OCOG Oc OCcOF OF OF OE 

ALTO EQOF E O GF OC OF OF F 6 
  

Índice de frec. 1.5 3.0 2.7 5.0 2.5 3.2 4.2 4.2 4,5 4.5 

Características de la zona.- Como se puede observar 
en el cuadro 1, el relajamiento vocalico en la región varía 

  

de poco a general en este subentorno. El fenómeno se manifies 
ta sobre todo en posición final ante pausa. De los sonidos 

consonánticos que anteceden a la vocal, el que más favorece 
el debilitamiento es /t/ y después /k/. El grado de relaja- 
ción más frecuente es el medio. Las vocales que más propen- 
den al debilitamiento son /e/ y /o/ (cf.L1.1.4 sobre la frec. de 

   



Mapa 5: Relajamiento vocálico en el entorno SE¿= 
Oclusiva sorda + V + S 

PUEBLA 

     VERACRUZ 

    
GUERRERO " 

  

   

     OCEANO 
PACIFICO 

   



los fonémas vocálicos en el español). 
le ir acompañado del cierre vocálico.(V. infral.2 p. 82 
donde aparecen los ejemplos, así como el ensordecimiento). 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

2. 

3. 

5. 

a 

Debilitamiento al 
El fonema /t/ favo 
trecient(d)s (7) 

Particularidades de las poblaciones 

final del grupo fónico. 
rece más la relajación: -- 

El grado de relajamiento es el ligero. 
El fonema /e/ propende más al debilitamiento. 
Debilitamiento al 
Los fonemas /t/ y 
miento: fuert's, 
Predomina el grado 
Se relajan los fon 
Debilitamiento al 

El fonema /t/ favo 
muert s, mart . 

Grado medio de rel 

Se deb 

Debilitamiento al 

  

tan los f 

Los fonemas /t/ y 
ción: mont'*)s, pri 

final del grupo fónico. 
/k/ propician el relaja-==- 

4 o (o) conjunt Ls, cfviks. 
medio de relajación. 

emas /e/ y /o/ 
final del grupo fónico. 

  

rece más el relajamient 
s. 
ajamiento 
onemas /e/ y /0/ 
final del grupo fónico. 
/k/ favorecen la relaja-=- 

0) o oduct 9/5, marks 
El grado de relajamiento es el medio 
Se debilitan /e/ 
Debilitamiento al 
1t/ y 14f propicia 
product (0)s, chusk 
Predomina el grado 
Se relajan /e/ y /0/; ocasionalmente el fone 
ma /a/ 

Debilitamiento al 

y lo! 
final del grupo fónico. 
RS! "elajamiento: mont . 
045, pok(4)s 

medio 

final del grupo fónico. 

El relajamiento sue
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111 y $67 favorecen la relajación: tomar (9, 
gast De, parks 

Grado medio predominante 
Debilitamiento de /e/ y /o/ 

Localidad 7.- Relajación al final del grupo fónico. 
Debilitamiento favorecido por /t/ y /k/: =-- 

(4) M0. (a), crecient'"?s, huert cok:%s, matit 
Predominio del grado fuerte. 

Se debilitan los fonemas /e/, /o/ y /a/ 

Localidad 8.- Relajamiento al final del grupo fónico. 

1t/ y /k/ favorecen el debilitamiento: gen (%, 
acts, vak(s)s 
Predomina el grado fuerte. 
Relajamiento en los fonemas /e/, /o/ y /a/. 

Localidad 9.- Debilitamiento al final del grupo fónico, en 

ocasiones al principio. Predomina el grado - 
fuerte. 

/t/ y /k/ favorecen la relajación; raras ve- 
ces el fonema /p/: guajolot ld, pox (95, --- 
pla)sto. 

Debilitamiento de /e/ y /o/; en oca 

Localidad 10.- Relajamiento al final del grupo fónico. 

/t/ y /K/ propician el relajamiento: aret 

nes /a/ 

  

0, 
ri As, 
El grado de relajación es el fuerte. 
Se relajan los fonemas /e/ y /0/ 

11.1.1.2 Subentorno SE,: oclusiva sonora + vocal + $ 

 



POBLACIONES CUADRO 2 

ndice de 

  

Características generales de la zona.- Se obser-- 
va en los índices de frecuencia que el relajamiento vocáli 
co varia de escaso a frecuenteen la región para este suben 
torno. Al comparar los resultados de este subentorno con- 
los del anterior, vemos que para éste el relajamiento es - 
común, mientras que para aquél es frecuente, pues el prome 

de frecuencia es de 3.0 para este caso y de 3.5 para -      
or. Esta pequeña diferencia entre uno y --- 

  

el caso ante 

otro parece indicar que lo más importante en el entorno es 
el fonema /s/ que tiende aasimilar a la vocal (8). Se no- 
tará que para la localidad 5, el relajamiento es más fre-- 

  

cuente en el subentorno consonante oclusiva sonora + vocal 
+ S que en el subentorno oclusiva sorda + vocal + $. Esto 

se debe, creo yo, a que aparecen con bastante frecuencia - 
    palabras que terminan con -des; y por otro lado, el debil 

tamiento se manifiesta con los tres sonidos sonoros y con- 
las tres vocales e    

Aunque el debilitamiento se da con las tres conso 
nantes, el fonema que más favorece el relajamiento es /d/, 
ya sea en su variante oclusiva o fricativa (9). Se dan los 

tres primeros grados de relajamiento, pero predomina el -- 
grado medio. Los fonemas que propenden al debilitamiento-



son: el /o/, 

Localidad 1. 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 
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el /a/ y el /e/. 

Particularidades de las poblaciones. 

2. 

Los escasos ejemplos se dan al final del gru 
po fónico, con el fonema /d/; la vocal rela- 
jada es la /e/. 

El grado de debilitamiento es el ligero. 
Debilitamiento al final del grupo fónico, en 
ocasiones al principio. /e/ y /0/ se debili- 
tan. 
Los fonemas /d/ y /9/ favorecen el relaja--- 
miento: mold és, mercados, Wsfiles 
El grado de relajamiento es el medio. 
Debilitamiento al final del grupo fónico. 
/ál y /9/ propician la relajación: bordadó s, 
ciuda(dés), gringós, ofrendás 

Predomina el grado ligero 
Relajamiento de /e/ y /0/; en ocasiones /a/ 
Relajamiento al final del grupo fónico 
/al y 19/ favorecen la relajación; /b/ en me 
nor escala: derivad"s, verdés, juegos, culti 
e) : 

Predomina el grado medio 

Debilitamiento de /e/ y /0/ 
Relajamiento al final del grupo fónico. 
Debilitamiento con /b/,/d/ y /9/ pero princi 
palmente los dos últimos: grand"s, fond%s, - 

  

natibi%)s, pangás 

Predomina el grado medio 
Se debilitan los tres fonemas vocálicos: /e/, 

ol y la!



Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 
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6.- Relajamiento al final del grupo fónico. 
/d/ y /9/ favorecen la relajación: pecad%s,- 
jueg!*)s, edadós 
Predomina el grado medio 
Se debilitan /e/ y /o/ 

7.- Debilitamiento al final del grupo fónico. 
/b1, 141 y 191 favorecen la relajación: ..-- 
centab%s, juebÍs, pared”s, tods, plagás. 
Predomina el grado medio ? 
Se debilitan /e/, /0/ y /a/ 

8.- Debilitamiento al final del grupo fónico. 
101, 141 y 191 propician el relajamiento: -- 
natib%s, Jueg %%s, embarrad"s, propiedad“s 

  

Predomina el grado medio 
Debilitamiento de /e/ y /o/ 

9.- Relajación al final del grupo fónico, en oca 
siones al principio con palabras que tienen- 
des-: lad%s, calend%s, d shoja. 

Predominio del grado medio. 
Debilitamiento de /e/, /o/ y /a/ 

10.- Relajamiento al final del grupo fónico y en 
ocasiones al principio: faneg”s, d“scomponga, 
curiosidag'“s, lad o : 

Predomina el grado medio 
Se debilitan los fonemas /e/, /o/ y /a/.
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1 Subentorno SE,: líquida + vocal + $ 

POBLACIONES CUADRO 3 

Indice de 

  

Características generales de la zona.- El prome-- 
dio de 3.0 para la zona indica que el relajamiento es co-- 
mún en este subentorno. El fenómeno se registra principal 
mente al final del grupo fónico. De los dos fonemas lfqui 

dos que pueden anteceder a la vocal, el que más favorece - 
el relajamiento es el lateral /1/; /r/ en menor escala (10. 
Predomina el grado ligero de relajación. Se debilitan los 
fonemas /e/, /o/ y /a/, pero el que más propende al debili 
tamiento es el primero. 

Particularidades de las poblaciones. 

Localidad 1.- Relajamiento al final del grupo fónico. 
/1/ favorece el debilitamiento: regional(£)s 

an. 
Se debilita el fonema /e/ 
Debilitamiento ligero. 

Localidad 2.- Debilita 
/1/ propicia la relajación: chil 

  

nto al final del grupo fónico. 
(edo, bai le)s 

Grado ligero de relajamiento.



Loss 
Mapa 6: Relajamiento en eb ent grno SE,: oclusiva sonora+V +5 
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Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

3.- 

6.- 

Se debilita el fonema /e/ 
Relajamiento al final del grupo fónico. 

/1/ favorece el relajamiento: tamal (é)s 

El grado de relajamiento es el ligero 
Debilitamiento de /e/ 
Relajación al final del grupo fónico. 

  

1r/ y /1/ propician el relajamiento: comu- 
nal(é)s, mularés 

Grado ligero de relajación. 
Relajamiento principalmente de /e/ 
Debilitamiento al final del grupo fónico. 

    Con ambos fonemas líquidos: costal(4)s, - 
particularés : 
Grado ligero. 

Con el fonema /e/ 

Relajamiento al final del grupo fónico. 

3 reptilós 

  

Con el fonema /1 
Grado medio con el fonema /e/. 
Vocal debilitada al final del grupo fónico. 
/1/ favorece la relajación: papayal'”'s 

Grado medio con el fonema /e/ 
Debilitamiento al final del grupo fónico. 
/1/ favorece la relajación: españoles, esté- 
nds 

Grados medio y ligero de relajamiento con la 
vocal /e/ 

Vocal relajada al final del grupo fónico. 
/1/ y 1v/ propician la relajación: eventuales 
ki109%s, solerás.
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Grado ero. Relajación de /e/ y /o/; /a/ 

  

esporádicamente. 
Localidad 10.- Relajamiento al final del grupo fónico. 

111 y [tl favorecen la relajación: tama1 (9% 

mejorés 

Grados medio y ligero. Debilitamiento de /e/. 

  lk Subentorno SE,: nasal + vocal + $ 

POBLACIONES CUADRO 4 

ndice de 

  

Características generales de la zona.- El prome-- 
dio de 3.1 de relajamiento vocálico en este subentorno nos 
indica que es común, como en el SEz. El debilitamiento se 
manifiesta generalmente al final del grupo fónico. De las 
consonantes nasales, la que más favorece el relajamiento - 

ción, 

  

es la bilabial (12). Se dan los tres grados de rela 

pero predomina el medio. Los fonemas vocálicos más propen 
sos al debilitamiento son /e/ y /o/; /a/ sólo esporádica-- 
mente. 

Particularidades de las poblaciones. 

  

Localidad 1.- Debilitamiento al final del grupo fó: 

/m/ y /n/ favorecen la relajación: peon(é)s, 

digamós, buen(4)s



Localidad 2.- 

Localidad 3.- 

Localidad 4.- 

Localidad 5.- 

Localidad 6.- 

Localidad 7.- 

Localidad 8.- 

- 6h - 

Predominio del grado ligero. 

Relajamiento de /e/, /o/ y /a/ 
Debilitamiento al final del grupo fónico. 

/m/ y /n/ propician la relajación: carn“s, - 
hen os 
Grado medio de relajamiento. 

Se debilitan /e/ y /o/ 

Relajamiento al final del grupo fónico. 
/m/ y /n/ Yo favorecen: peop'*/s, ciudadans 
Grado medio de relajamiento de /e/ y /o/ 

Debilitamiento al final del grupo fónico. 

/m/ y /n/ propician la relajación: m/s, -- 
tenem s : 

Grado medio de debilitamiento de /e/ y /0/. 
Debilitamiento al final del grupo fónico. 

Se manifiesta con las tres nasales: viernes, 

tenemós, añOs, mermás. 
No se observa predominio del grupo ligero so 
bre el medio. 
Se debilitan los tres fonemas /e/, /o/ y /al, 
con predominio de los dos primeros. 

Relajamiento al final del grupo fónico. 
/m/ y /n/ favorecen la relajación: tenem"s,- 
capitan"s. 

Grado medio de relajamiento de /e/ y /o/ 

Debilitación al final del grupo fónico. 

/m/ y /n/ lo favorecen: decim ”'s, borrachi- 
nd 

Grado medio de oscurecimiento de /e/ y /o/ 
Relajación en la última sílaba. 

(e) /m/ y 1n/ la propician: lun *”s, antagonisms 
¡na gallin”s
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Grado medio de relajamiento de /e/, /o/ y /a/ 
Localidad 9.- Relajamiento al final del grupo fónico. 

Se da con las tres nasales: horcon“s, campe- 
o o, sinOs, llegam”s, niñós. 

Grado medio de relajamiento de /e/ y /0/ 
Localidad 10.-Relajamiento al final del grupo fónico. 

/m/ y /n/ lo favorecen: coton“s, tenem's 

  

El grado de relajamiento de /e/ y /o/ es el- 

medio. 

L.1.1.1.5 Subentorno SE¿: palatal + vocal + 5 

POBLACIONES CUADRO 5 

ndice de 

  

Características generales de la zona.- Según el - 
promedio de 3.3 la de 

  

tación vocálica en la zona es co- 
mún en este subentorno. Esta se da al final del grupo fó- 
nico. El relajamiento se manifiesta con /¿/ y /y/ pero -- 

principalmente con el primero.(13) Se realizan tres gra-- 

dos de relajación: ligero, medio y fuerte, con predominio- 
del medio. Se debilitan los fonemas /e/, /o/ y /a/ sin que 
se observe predominio de alguno de los tres. Este fenóme- 
no tal vez se debe a que el vocablo cosecha aparece con -- 

  

frecuencia en todas las poblaciones, aunque alternando con 
pixca (V. infra, comentarios relacionados al respecto, p.- 
143).
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Particularidades de las poblaciones 

Localidad 1.- Debilitamiento al final del grupo fónico. 

Con el fonema /8/: mubl%s, mui?) 
Relajación media de /o/ y /a/. 

Localidad 2.- Relajamiento al final del grupo fónico: 
Se da con /e/ y 1y/: ms, mPlél, cayés, 
costó 
Predomina el grado fuerte. Se debilitan /e/- 
101 y /al 

Localidad 3.- Debilitación al final del grupo fónico. 

Se da con /É/ y /y/: rey"s, micos 
Relajamiento medio de /e/ y /o/. 

  

Localidad h.- Oscurecimiento vocálico al final del grupo - 

  

fónico. 
» 4 49 s 1é/ y ly! favorecen la debilitación: cose 
cos, A, arroy%s 
Predominio del grado fuerte. Se debilitan - 
lal, tol y lel 

Localidad 5.- Relajación al final del grupo fónico. 
da, Se da con /€/: coses 2, He , nos, mucha3 

Prevalece el grado medio. Se debilitan /e/, 

1al y lol 
Localidad 6.- Relajamiento en la sílaba final. 

Los dos fonemas favorecen la relajación: ey% 
¿(o 7 e 

musio!s, cosestá)s,cay"s 

Predomina el grado medio. Debilitamiento de 

lel, lal y tol 
Localidad 7.- Relajación al final del grupo fónico. 

Se da con EY y 191: BO coser, 
¡yo 3 muriyos, muss 

cose 

Predomina el grado fuerte. Relajación de /e/



  

- A] 
Mapa 8: Relajamiento en eTéntorno_SE,: Nasal +V +5 
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/al y tol 
Localidad 8.- Debilitamiento al final del grupo fónico. 

1€/ y Iy/ Yo propician: eyos, nodos 
Grado medio de relajamiento de /e/ y /o/ 

Localidad 9.- Debilitación al final del grupo fónico 

1El y lyl 1o favorecen: reyÉs, trapiflós, 
hei(9s, poy%s 
Predominio del grado fuerte. Se debilitan - 

lel, lal y lol 
Localidad 10.- Relajamiento al final del grupo fónico. 

con /El y 1y/5 coserds, cartulló)s, reyés, 
ceriyós 
Prevalece el grado fuerte. Debilitamiento - 

de /e/, /o/ y lal 

  1 6 Subentorno SE¿: fricativa + vocal + $ (14 

POBLACIONES CUADRO 6 

  

Características generales de la zona.- El prome-- 
dio de 3.5 para la zona indica que el relajamiento es fre- 

cuente en este subentorno (15). Este se da generalmente - 
tras el fonema /s/. El fenómeno se registra al final del- 
grupo fónico. Se registran los tres primeros grados de re 
lajamiento pero predomina el fuerte. El debilitamiento vo 
cálico se da principalmente con /e/, /o/ y /a/; En los ca- 
sos en que apareció el fonema /i¡/ en este subentorno, la -
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vocal se debilitó por lo general. 

Particularidades de las poblaciones 

Localidad 1.- Debilitamiento al final del grupo fónico. 

Se da con /s/: mes(é)s; debilitamiento lige- 
ro de /e/ 

Localidad 2.- Relajamiento al final del grupo fónico. 

Aparece con /s/ antecedida: pes (Hs, cas(2)s, 
comites 

Prevalece el grado fuerte. Se debilitan /e/, 

lol y lal 
Localidad 3.- Debilitamiento en la sílaba final. 

Se da tras /s/: papas *b. pes ("Is 
Nose observa predominio. Se relajan /e/ y /o/ 

Localidad 4.- Relajamiento al final del grupo fónico, ini- 

cial en ocasiones. 

(6) (a) Se da tras /s/ corredis!”s, es "/s, enton==- 
al s:56, s "Ustema 

Prevalece el grado fuerte. Relajación de /e/, 

lol, lal e lil 
Localidad 5.- Debilitamiento al final del grupo fónico, oca 

sionalmente al principio se da tras /s/: - 
a i Ss, 5 

  

pes %s, ves: s,pres stema. 
Grado medio de relajamiento. Oscurecimiento 
de /e/, /o/, /a/; un solo caso de /i/. 

Localidad 6.- Debilitamiento por lo general en la última - 
sílaba, en ocasiones en la sílaba media o al 
principio del grupo fónico. 
Se da tras /s/: pes (Ds, cas(%s, ass --- 
GanFrancisco de Asis), Tequis Dscraf0s DE 
tema. 
Grado fuerte de relajamiento de /e/, /o/, -- 

lal e li/.



Localidad 7.- Relajamiento al final del grupo fónico. 
(4) (4) a s s, casos Tras /s/: pes , Mes 

Predominio del grado fuerte en /e/ y /o/; -- 

medio para /a/ 

¡tamiento en la sílaba final. 
(4) (6) (4) s, pe ss, cas Us, == 

  

Localidad 8.- Del 
Tras /s/: frances 

ss 

Absoluto predominio del grado fuerte en los- 
cuatro fonemas vocálicos. 

Localidad 9.- Relajamiento al final del grupo fónico, oca- 
sionalmente en sílaba media. 

(0, 20.8) (a) se da tras /s/: entons , pes Ss, caus 

Frans )sco 

Prevalece el grado fuerte en /a/, /e/ y /o/; 

medio en /i/. 

Localidad 10.-Debilitamiento al final del grupo fónico. 
Se realiza tras /s/: pes 

Man 
io del grado fuerte de relajamiento. 

Debilitamiento de /o/, /e/ y /a/. 

entons is, == 

  

    

2 Entorno f + vocal + $ (18) 

  

Al estudiar el relajamiento vocálico en este con- 
texto, me propongo averiguar con qué frecuencia y grado se 
realiza el debilitamiento cuando a la vocal no le antecede 
ningún sonido consonántico, o sea, cuando la vocal inicia- 
el grupo fónico. Los resultados del análisis en este en-- 
torno pueden ayudar a esclarecer el oscurecimientoyocálico 
en los otros entornos. Para ello tomaré en cuenta solamen 

te aquellas palabras que no se repiten constantemente, es- 
decir, descartaré la muletilla este cuya vocal normalmente 
se relaja o se pierde por completo.



POBLACIONES CUADRO 7 

  

Características generales y particulares.- El pro 
medio de 2.6 para la zona indica que el relajamiento vocá- 
lico en este entorno apenas llega a lo común. Si observa- 
mos el cuadro, veremos que es escaso en las localidades -- 
1 y 3, poco frecuente en la 2, común las poblaciones 4,5 y 
6, y Frecuente en las comunidades 7 a 10. Por lo que res- 
pecta al grado de relajamiento, es ligero en la 1 y 3, me- 
dio en la 2 y 5, y en las restantes no se observa un predo 

   io de los grados me 
(é) 

y fuerte. Por lo general se debi 
(e) e) 

  

lita el fonema /e/: stiercol, spañol, scondido, - 
e) e) studio, '“/stán, etc. 

1.1.3 Relajamiento de la vocal no trabada. 

El estudio de la vocal en sílaba libre, sea que - 
esté al principio del grupo fónico, al final, o en posición 
interior de palabra, se hace con el objeto de poder con=-- 
trastar el relajamiento vocálico en esta posición con los- 
resultados de los entornos anteriores en los que la vocal- 
está trabada por /s/ (19) 

 



EN 
Mapa 10: Relajamiento en el entorno SEg: Fricativa +V +S 
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POBLACIONES CUADRO 8 

    

Características generales de la zona.- El prome-- 
dio de 2.3 clasifica a la zona como una región en donde el 
debilitamiento de la vocal es poco frecuente en este entor 
no. El fenómeno se evidencia principalmente cuando la vo- 
cal termina el grupo fónico. Para los casos en que la vo- 

cal inicia el grupo fónico, el relajamiento es escaso, co- 
mo también lo es cuando la vocal se encuentra en el ¡nte-- 
rior de palabra. Cabe subrayar que el oscurecimiento vocá 

lico se manifiesta, salvo raras excepciones, en las síla==- 
bas no portadores del acento principal. 

En cuanto a las consonantes que propician la debi 
litación, son cuatro las que generalmente favorecen la re- 

lajación: en contacto anterior con /t/, /k/, /s/ y (és 
te rr led o o) lo qui), cipotit 09), picadit%), cient i” ¡criaturit 

ON a, uN esca- 
be 77, ranglod, parbegto), Loxió(a) (20); clas(*), caref), 

Se dan casos de ps ajamiento con /1/, /n/, /p/ y- 
a, a, cená, tizg 

  

cok músik 

/d/, pero son esporádicos* Moto), 
casp.”?, picudá. 

En posición interior, la vocal puede estar en con 
(ted 

discos- 
tacto con consonante sorda o sonora; huert'“ citas, caf 
cito, HDquita, susésivamente, tip (cas, t(o)k!?
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rósiden, pos (*ditas. 

  

Con la vocal al principio del grupo fónico, tam 
bién se dan algunos casos: (“)penas, “*cripse, (*jonjo1r 

(22). 
Los fonemas vocálicos más propensos al debilita-- 

miento son principalmente el /e/ y /0/; y en menos frecuen 
cia /i/ y /a/ (23).



h CONCLUSIONES. 

  

Los resultados del análisis que he presentado en los 
cuadros 1 a 8 quedan resumidos de la manera siguiente. 

Es notorio que el entorno consonántico es importante 

para el relajamiento de la vocal (24) pero hay que agregar - 
que la posición que guarda la vocal en la palabra es también 
importante para el debilitamiento, pues la relajación es más 

inal del grupo fónico. Así, el debilitamiento vo 

  

notoria al 
cálico es más pronunciado en el entorno C + VOCAL + S que en 
el contexto f + VOCAL + $ y el de la vocal no trabada, ya -- 
que para el primero el promedio del índice de frecuencia es- 
de 3.2 mientras que en los dos restantes es de 2.6 y 2.3 res 
pectivamente. Estos índices apuntan que se propende más al - 
relajamiento cuando la vocal está tras consonante y trabada- 
por /s/ que cuando inicia el grupo fónico o cuando no está - 
trabada por el fonema /s/. Estos resultados, en términos ge- 
nerales, concuerdan con los que Lope Blanch presenta para la 

  

ciudad de México (25), aunque con algunas diferencias que 
más adelante señalaré. 

En cuanto al entorno CONSONANTE + VOCAL + S , el de- 
bilitamiento es frecuente en los subentornos SE, ( oclusiva 
sorda + vocal + 5 ) y SE¿ (5 + VOCAL + S ); en los cuatro 

subentornos restantes, el relajamiento es común. Véase el - 

  

cuadro 10: 

CUADRO 10 

Subentornos SE, SE, SEz SE,  SEZ  SEg 

  

Indice promedio 
de frecuencia 3.5 3.0 3.0 3.1 3.3 3.5 
  

Según el cuadro anterior, hay una similitud entre los sub 
entornos SE, y SE¿ en cuanto a la frecuencia de ocurrencia,sin er
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bargo, una distinción entre el SE, y el SE¿: en el primero 
predomina el grado medio de relajamiento, mientras que en- 
el segundo predomina el grado fuerte de relajación. A esta 
diferencia en el grado de relajamiento habra que asignarle 
un peso mayor y concluir por lo tanto que el debilitamien- 
to vocálico en este subentorno SE¿ es más prominente que - 
en cualquier otro contexto. 

Este resultado coincide con lo señalado para la - 

Ciudad de México en donde el relajamiento vocálico es más- 
acusado en el contexto S + vocal + S (26). 

En términos generales, el debilitamiento vocálico 
es de 3.2 en el entorno C + V + S, o sea, que es común para 
la región. Sin embargo, cabe señalar que aunque se obser- 
van semejanzas en los resultados de unas poblaciones, en- 
tre otras hay marcadas diferencias, aun entre localidades- 
comprendidas dentro de lo que se puede considerar una mis- 
ma región geográfica. Por ejemplo, las poblaciones ubica- 
das en la llamada Costa Chica tienen resultados muy distin 
tos e inclusive dentro de la misma comunidad se observan - 
resultados que parecen contradictorios. 

Es decir, hay polimorfismo regional, local y has- 
  ta en un mismo hablante, para una comparación de la fre--- 

cuencia de relajamiento, véase el cuadro número 11 (prome- 
dio de los resultados en cada población). 

  

  

    

POBLACIONES 1 223 45 6 7 8 9 10 

Indice de 
frecuencia 1.2 2.8 2.6 4.2 2.6 3.0 3.9 3.93.7 4.3   

Se notará que para las poblaciones 2,3 y 5 el de- 

bilitamiento de la vocal es semejante. Sin embargo, al in 
terior de cada una de las comunidades se dan marcadas dife
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rencias: en unos hablantes es más acusado el relajamiento vo- 

cálico que en otros, oscurecimiento vocálico que se da en ha- 
blantes que no aspiran el fonema /s/ en posición Implosiva y- 

que además parece relacionarse con la composición etnográfica 
de la comunidad. Así, el informante de la población: negra, -= 

que con frecuencia aspira el fonema /s/ implosiyo, raras ves- 

ces debilita la vocal; en cambio, los informantes de las po=- 
blaciones blancas e indígenas que comúnmente debilitan la vo-= 
cal, no aspiran el fonema /s/ implosivo ( véase:al respecto 

pp. 14, 362-363, 368). Esta situación se manifiesta particu-- 

larmente en las localidades 2 y 5, pero un tanto distinta en 
la 3: en dos de los informantes, de nivel culto y pertenecien 
tes a la población blanca, el relajamiento es esporádico, pez 
ro la aspiración de /s/ en posición imploslva es frecuente; 
en los otros tres informantes, en cambio, el relajamiento vo= 
cálico es común y escasa la aspiración de /s/. Cabe notar == 
que los informantes que debilitan esporádicamente: la vocal y- 
aspiran el fonema /s/ con frecuencia, ocupan o han ocupado = 
importantes puesto políticos y forman parte de los grupos eco 
nómicos más fuertes de la localidad. Sería pues muy interesan 
te tratar de establecer una correlación entre el comportamien 
to Jinguífstico y la estructura social de la comunidad. Queden 
pues estos comentarios con el carácter de observaciones que - 
puedan servir de punto de partida para la realización de una- 
monografía de una de las localidades. 

En cuanto al grado de relajamiento, predomina el gra- 
do medio; los casos de pérdida total fueron raros, si excep== 
tuamos las muletillas como este -ste, pues p-=5s . Al compa=== 
rar estos resultados con los obtenidos para la ciudad de Méxi 
co, me parece que el grado de relajamiento es mayor para el 
Distrito Federal que el de la región que estoy estudiando,pue
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para la capital del país Lope Blanch tiene 17.5% para los- 

casos de pérdida completa, 38.0% para el grado máximo y -- 
44.5% para los casos de relajamiento en los que el elemen- - 
to vocálico es claramente perceptible (27). Para comparar 
el grado de relajamiento en las localidades, véase el cua- 
dro número 12 (28). 

  

  

CUADRO 12 
POBLACIONES. 1.2.3 4 5 6 7 8 9 10 

Indice del 
grado de 

  relajamiento 1.1 2.1 1.72.21.82.22.52.32.3 2.4   
  

Se puede observar, si comparamos los cuadros 11 y 
12, que hay una correlación entre la frecuencia y el grado 
de relajamiento de la vocal. Asf,por ejemplo, Cruz Grande 
que tiene el índice de frecuencia de relajamiento más bajo, 
tiene igualmente el índice del grado de debilitamiento más 
bajo; en Totolapan y Tlaxiaco, donde el oscurecimiento vo- 
cálico es frecuente, se da un grado medio de relajamiento 

Por lo que respecta a la predisposición de las vo 

cales al debilitamiento éste' se da con todas las vocales - 
pero las que demuestran mayor propensión al relajamiento - 
son la e y la o. Sin embargo, cabe señalar que, si blen - 
es cierto que se dieron pocos casos de debilitamiento de - 
los fonemas /i/, /u/, esto no se debe necesariamente a que 
dichas vocales no se relajan, sino a que tales fonemas son 
poco frecuentes en español. En cambio, el fonema /a/, uno 
de los más frecuentes del español, es menos propenso al de 
bilítamiento (29). Basándome en un recuento de los casos- 
de relajamiento en las poblaciones, obtuve los siguientes- 
procentajes: /e/: 41 2%; /0/ 34.3 2; /a/: 20.0 %; /1/: 4.2% 

Comparando estos resultados con los de la Ciudad de México? 

lel 12%; /o0/ 
24%; /a/: 7%; 5.6%, vemos que hay coincidencias. En ambos 

  

en donde los porcentajes de relajamiento so



  

casos, la vocal e propende más al debilitamiento que cual- 
quier otra vocal, pero la frecuencia de relajamiento de /e/ * 
es ligeramente inferior a la que se registra para el D.F.- 
Esto se explica tal vez al hecho de que la vocal e trabada 
por /s/ se mantiene en algunos informantes de las poblacio 
nes 1,2,3 y 5 en virtud de que el fonema /s/ se aspira en- 
posición implosiva. Cabe observar también que en esta re- 
gión, el debilitamientode /a/ es más frecuente que en la - 
Ciudad de México y que en cuanto al fonema /i/, los resul- 
tados son muy semejantes. 

Para terminar este punto y en un intento de deli- 
mitación dialectal, puedo decir que algunas poblaciones se 
comportan como tierras altas, no obstante su ubicación geo 
gráfica, como es el caso de San Pedro Mixtepec que está a- 
A50 m. sobre el nivel del mar y a 40 Km. de Puerto Escondi. 
do. Se diría que sus nexos comerciales y culturales han - 
sido a través de Sola de Vega que está al norte de la po-- 

y 

tacto geográfico, comercial y cultural, es factible que -- 
   blación, o sea, que dada la semejanza fstica, el con- 

San Pedro Mixtepec haya tenido a Sola de Vega como foco -- 
irradiador de normas lingilísticas. Asi pues, ambas comuni 
dades quedan comprendidas dentro de la misma ¡soglosa (V.- 
mapa núm. 12). En términos generales, con respecto a la - 
frecuencia de relajamiento, la zona se divide en tres áreas 
dialectales: una donde el debilitamiento de la vocal es es 
porádico; otra en donde el relajamiento es común; y la ter 

  

cera donde el oscurecimiento vocálico es frecuente. En 
cuanto al grado de relajamiento,se distinguen en la región 
dos áreas: de relajamiento ligero y medio (V. mapa núm. -- 
13).



=80 - 

Mapa 12: Frecuencia promedio de relajamiento vocálico 

PUEBLA ? 

  

5 VERACRUZ 

  

| + 4 lr 

  

l+ ' GUERRERO Daxaca 
. 

  

   

     OCEANO PACIFICO
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Mapa 13: Grado de relajamiento vocálico 

PUEBLA 

  

VERACRUZ 

    
   

     OCEANO PACIFICO 

E] Población cuyo grado de relajamiento es inferior al 
promedio general de la zona (2.06) 

Población cuyo grado de relajamiento es superior al 
Ey promedio general de la zona (2.06)



1.2 Cierre vocálico. 

  

Diversos investigadores del español de México se- 
han ocupado del estudio del cierre vocálico. En la Ciudad 
de México, Charles Marden registra el fenómeno en 1896(31). 

En un estudio mucho más reciente y que supera al de Marden, 
Perissinotto señala que el cierre vocálico en la Ciudad de 
México es poco común (32). En otras partes de México, en- 
cambio, se señala que el fenómeno es muy frecuente y ade-- 

más caracterizador del habla local (33). Se ha comentado- 
asimismo que el fenómeno distingue a ciertos grupos lin=== 
guísticos (34). 

El procedimiento para la investigación del cierre 
vocálico en esta zona lo haré de manera semejante a la que 
se empleó en el estudio del relajamiento vocálico. Es de- 
cir, me propongo averiguar si el cierre de la vocal se ve- 
favorecido por el entorno consonántico; si se registra en- 
sílaba libre y la posición de la sílaba; determinar qué -- 
consonante favorece más el cierre; señalaré además qué vo- 
cales propenden al cierre. 

Entorno C + V +5 

  

POBLACIONES CUADRO 13 

  

Características generales de la zona.- El fenóme- 
no del cierre vocálico se da en toda la zona; éste varia - 

  

poco de población a población (36). Según el índice de -
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frecuencia, el cierre es poco frecuente en la región. 
Éste se registra principalmente en la sílaba final y ante - 
pausa, aunque también se da en el interior del grupo fóni- 
co pero con menor frecuencia. En estas circunstancias el- 
cierre está acompañado del relajamiento de la vocal (cf. - 
supra p. 53). El cierre se puede dar antecedido por cual- 
quier consonante, pero las que más favorecen el fenómeno - 
son la africada palatal, las oclusivas dentales y velares- 
sordas y las fricativas. El cierre con otras consonantes- 
se da de manera esporádica. 

Cierre con oclusivas: actos. depósitos, sakos, ca 
becitds, villistós, esos terrenos en. 

, Cierre con africada: mufos, muchafos, nofes, tra- 

piges. 
Cierre con fricativas: pesos, cabayos, eyos. bue= 

yes, lexos z ] : 

Cierre con nasales: niños, tenemos gBnado, herma- 

n3s, rellenos 
Cierre con oclusiva sonora, a veces ligeramente - 

ensordecida: jueglo)s, gringos, pecad(o)s, natib(o)s 

Detrás de vibrantes: aguaceros, cerros 

Tras lateral: regal(o)s, títuLlo)s 

El fonema vocálico que más propende al cierre es- 
el /o/. Este, sin embargo, no llega a escucharse como /u/. 

El cierre de /e/ se da poco frecuentemente, pero el fenóme 

no es más acusado en comparación con los demás fonemas vo- 

cálicos. 

1.1.2.3 En sílaba libre 

El cierre de la vocal al final del grupo fónico - 

es escaso, y aún más al interior del grupo fónico. Cuando



se da el fenómeno, la consonante que más condiciona el cie 

rre es la palatal africada, pues de ello se dan casos en - 

todas las localidades, aunque éstos se manifiestan particu 

larmente en los hablantes del nivel sociocultural bajo: =-- 

tejo, pego, nofe, cago (38), escabege, cevife, cufe-(39).- 
Tras /s/ ocurren algunos casos de cierre: beso, hueso. 

Como enl.1.2.1, la vocal que más propende al cie-- 
rre es la o (40) 

1.1.2.3 Conclu 

    

Si comparamos los resultados del cierre vocálico- 
en sílaba trabada por /s/ con el cierre en sílaba libre, - 
veremos que el relajamiento y el cierre de la vocal en el- 
entorno C + V + S están relacionados. Es decir, la relaja 

  

ción vocálica suele ¡r acompañada del cierre de la vocal 
Es también evidente que en las poblaciones donde el relaja 
miento es poco o casi inexistente, la tendencia al cierre- 
se ve reduciga. Por otro lado, como se puede ver en el -- 
cuadro 10, el cierre es poco Frecuente o escaso en pobla-=- 
ciones donde el debilitamiento vocálico es frecuente o ge- 
neral. Esta diferencia se debe, sin embargo, no a la situa 
ción geográfica sino a las diferencias socioculturales (41). 

Se notará en el cuadro 13 que el cierre vocálico, 
aunque se registra en los distintos informantes, se da con 

  

ocultural- 

  

mayor frecuencia en los hablantes del nivel so 
bajo. Una comparación de los promedios de los tres nive-=- 
les arroja los siguientes resultados: 

NIVEL BAJO: 2.2 
NIVEL MEDIO: 1.9 
NIVEL ALTO: 1.2 

Por lo anterior se ve que hay una diferencia nota
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ble entre los hablantes cultos y los incultos en lo que--- 

respecta al cierre de la vocal (42). 

Por último,el cierre de /o/ y de /e/ no es tan ex 
tremado que llegue a /u/ ni a /i/. 

| i 

1.1.3 Vocales concurrentes. 

El encuentro de vocales ha sido objeto de estudio 
de diversas partes del país. Así, se ha señalado la'pro=- 
nunciación de las vocales concurrentes en una sola sflaba- 
y la diptongación de las mismas cuando en el grupo apare-=- 
cen los fonemas /e/ y /o/ (43). El propósito en este apar 
tado es, igualmente, indagar si los grupos vocálicos, tóni 
cos o átonos, se realizan en una sola sílaba y, en los ca- 
sos en que se dé la reducción a una sola sílaba, averiguar 
en qué circunstancias es más evidente el fenómeno y las ca 
racterísticas de su realización. 

Los resultados para esta zona demuestran que la - 
sinéresis es un fenómeno muy común, pues se da en todos == 
los niveles y en todas las poblaciones. En este sentido,- 
la región es semejante a otras como la Ciudad de México(4b). 

  

Ahora bien, dado que los resultados del análisis de los ma 

teriales indican que lo frecuente en el encuentro de vocales 
es su realización en sinéresis, el cuadro 14 que a continua 
ción aparece representa la diptongación que hacen del gru- 
po vocálico los informantes. 
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POBLACIONES CUADRO 14 

ndice de 

  

Se verá en el cuadro, por ejemplo, que en la po-- 
blación 1, el informante de nivel alto diptonga esporádica 
mente el grupo vocálico, lo cual significa que en este ha- 
blante la realización frecuente es la abreviación vocálica 

  

acompañada del cierre pero manteniendo el timbre de la vo- 
cal; el informante de nivel bajo, en cambio, alterna la -- 
diptongación con el cierre y el abreviamiento de la vocal. 

Los grupos más propensos a la diptongación son == 
principalmente ea y eo; oa y ae en menor frecuencia: 
/eo/: 1jón, pjónes, pantjón; petróleo, foránegs 

rjáles, pastjár. Entre palabras (sinalefa): chil=-- 

  

/ea 

jáncho, qujántes; zapateádo, esteáño 
/oa/: waxáca (45), almwáda, Chwápa (choapa: nombre de un - 
pueblo), PuertoAngel, RanchqAlégre. 

/ae/: cáin, tráilba) (46), magstro, cás 

  
Los grupos aí, el, of, eú, aú, salvo casos aisla- 

dos, se mantuvieron como hiatos (47). 
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CONCLUSIONES 

De los resultados presentados en él cuadro 14 se- 
desprenden varias observaciones, unas de carácter geográfi 

stica. 

  

co y otras de naturaleza ling 

En cuanto a la diferenciación geográfica, la zona 

demuestra cierta unidad, pues la reducción del grupo vocá- 
lico a una sola sílaba por medio de la sinéresis en todas- 
las poblaciones y en los distintos informantes es lo común. 
En este sentido, la región parece tener un comportamiento- 
semejante al de otras zonas geográficas, como dije antes - 
(v.p. 85). La ruptura del hiato puede darse en los grupos 
vocálicos átonos o tónicos. Sin embargo, cabe observar -- 
que su ruptura se da principalmente cuando en el grupo vo- 
cálico interviene uno de los fonemas /e/, /0/, agrupados - 
entre sí o con el fonema /a/, como se puede ver en los --- 
ejemplos de la p.86. 

La ruptura del hiato por medio del diptongo se da 
en los tres niveles culturales, como se puede ver en el -- 
cuadro 14. Sin embargo, es evidente que el fenómeno tien 
de a propender con mayor frecuencia en el nivel bajogomo - 
se puede constatar en el cuadro 15: 

CUADRO 15 
  

NIVEL SOCIOCULTURAL| BAJO MEDIO ALTO 
Indice de frecuencia| 2.4 A o 

Según esto, hay una diferencia notable entre el - 

  

nivel bajo y el nivel alto, o sea, que hay una división ne 
ta entre los que diptongan y los que no diptongan el grupo 
vocálico. En un intento de caracterización, podría decir- 

  

  ca a los informantes del nivel - 

  

que la diptongación tip
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bajo, en tanto que la no diptongación a los de nivel alto y 

nivel medio. 

1.1.4 Reducción vocálica. 

Los casos son de dos tipos: de vocales similares y de 

vocales desiguales. El encuentro de dos vocales ¡iguales en hia- 

to se reducen a una sola vocal: 

grupo /uo/: monstruos > monstros, cuot >cota 

grupo /au/: automático >otomático 

grupo /ao/: ahorita >orita - 

grupo /ee/: creer>crer, de eso > deso 

  

grupo /o0/: cooperación >coperación, alcohol >alcol 

No se dieron casos de ruptura del hiato mediante la y 

antihiática ( creer >creyer). 

1.1.5 Casos de epéntesis. 

Algunos grupos vocálicos se ven afectados en ocasio- 

nes por la incrustación de una consonante. El fenómeno se ma- 

nifiesta exclusivamente en los hablantes de nivel bajo: 

grupo /au/: aulas >águlas  / 

grupo /ai/: aire >ajgre 

grupo /ue/: ciruela >sirgwéla



1.1.6 Abertura vocálica. 

1.1.6.1 Vocales tónicas. 
11.6.1.1 Fonema /i/. 

El fonema se suele abrir comúnmente en las siguien 
tes circunstacnias: 

En sílaba libre y tónica: ajonjolí, pisa, típica, 
píla, sí, etc. (49); el fenómeno se da en conversación nor 
mal pero en el habla enfática la vocal se escucha cerrada- 

o de timbre medio. 

En sílaba trabada por el fonema /s/ y tónica:pÍg-- 

ca (50), tízne, mat[g, raf£, avispa, etc. 
En sílaba trabada por el fonema /1/ y tónica: míl, 

abrít, etc. 

Tras el fonema /r/ o ante /r/: ríco, consegu[r 
Ante el fonema 7p/ y tónica: eclípse. 

Ante la realización aspirada de /s/ implosivo: 
zapatíhta, míhmo. 

11.6.1.2 Fonema /e/.   
Este fonema por lo regular se registra con timbre medio- 

o cerrado. Los casos en que el fonema se percibe abierto 
son: 

Sílaba libre y final absoluta: Ometepé, usté,etc. 
Interior ante palatal: acéite, réina, péine (51) 
Sílaba libre, interior de palabra: cervésa. 
En contacto con /x/: oréxa, México, etc. 
Ante el fonema /h/: Méhico, oréha, etc. 
Trabada por la realización aspirada de /s/: éhte, 

fiéhtas, etc. 
Trabada por /k 

  

¡rotéknicos, dirékta, tek. 
Trabada por /1 m 

  

¡El, etc. 
Trabada por /r/: to, comér, etc.
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14 3 Fonema /a/. 

Lo frecuente para este fonema es la abertura media en 

sílaba libre o trabada, interior o final de palabra. Fenómenos 
como la velarización y la palatalización los presento más ade 
lante ( v. infral1.8 yl1.9 ). 

11.6.1,4 Fonema /o/. 

  

Por lo regular este fonema 

  

nde a mantenerse con -- 
timbre medio en sílaba libre o trabada. Los casos de abertura 
que no es lo común, se dan en las siguientes circunstancias. 
Tras la vibrante múltiple: ráxo, arába, etc. 
Ante la velar fricativa: $xo, tróxas, etc. 
Trabada por la lateral: pálbo, etc. 
Tras o después de la realización aspirada de /s/ implosivo:    
los > lóh, mosca > máhka, etc. 

tl 1.5 Fonema /u/. 

  

Con frecuencia el timbre de este fonema es medio. Los casos - 
de abertura son pocos. Estos se dan en casos como los siguien 
tes: 
En sílaba libre y tónica: junio»xúnio, lluvia>yúbia, etc 
En sílaba trabada por [1]: dálse, múlta, etc. 

En sílaba trabada por [r]): zurdo> súrdo, burdo >búrdo 
En sílaba trabada por [d]: almgd ( término que emplean los ha 

   antes de la región para hablar de la porción de tierra en 
la que se puede sembrar un almud de semilla). 

En sílaba trabada por la aspirada procedente del fonema /s/: 
disgusto y dihgghto, muslo >múhlo ( véase infra el tratamien- 
to de /s/ implosivo). 

  

.2 Vocales átonas. 

Las vocales tienen por lo general en esta posición -- 

un timbre cerrado y a menudo relajado (53). Los pocos ca-===-



sos de abertura en esta situación se limitan a la sílaba 
trabada y a la sílaba líbre.; ésta última sólo cuando es 

tá en contacto con la aspirada; trabada por /k/, /p/ y - 
/1/: dqktór, septiémbre, estéril,ehcuela, dihtinta. 

1.1.6.3 Conclusiones.- 

Los resultados que he presentado muestran lo si-- 
guiente. La abertura vocálica se observa con más frecuen 
cia en las poblaciones donde el debilitamiento vocálico - 
noejerce un predominio. Por ejemplo, en las poblaciones 
1, 2, 3 y 5, donde el relajamiento vocálico se sitúa en 
el rango entre poco y común, hay una mayor propensión a 
la abertura vocálica. Esto, sin embargo, no es aplicable>, 
a la comunidades en su totalidad, ya que en un informante” 

no se dan los dos fenómenos a la vez: el informante que 
relaja la vocal no propemde a la abertura o viceversa. - 
En la localidad 2, por ejemplo, el informante de nivel - 
bajo sí abre la vocal pero esporádicamente llega a rela- 
jar la vocal. En la población 3, sucede lo contrario: a- 

1 
pero sí tienden a abrir la vocal. Es decir, que aunque-- 

   quí los informantes cultos debilitan la vocal muy poco 

en estas poblaciones se practica la abertura vocálica en 
menor o mayor grado, existe internamente una diferencia- 
ción que está ligada a una estratificación social. Los- 
datos demuestran pues que en unas poblaciones la abertura 
vocálica es una forma prestigiada, mientras que en otra 
localidad se circunscrita a los niveles culturales infe- 

  

riores. 
La mayor tendencia a la abertura vocálica en las 

poblaciones antes indicadas se debe a que en estas pobla- 
ciones el fonema /s/ en posición implosiva se aspira con 
regularidad (v. infra mapa núm. 14). Partiendo de este - 
fenómeno, estas localidades conforman una subzona y di=
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fiere de las demás comunidades de la región o de otras re- 
giones como el Altiplano de México, pero participa de las- 
características de otras regiones como Panamá o Puerto Ri- 
co (54). Debo señalar que las vocales /e/ y /o/ abiertas 
en los plurales no adquieren carácter de fonemas, ya que- 

  

no distinguen entre hijo e hijos, o sea, que funcionan co 
mo alófonos (55). 

Los casos de abertura vocálica en sílaba libre, - 
registrados en la región, se oyen frecuentemente en los - 
informantes de los niveles bajos, como también lo han se- 
ñalado otros investigadores (56). 

1.1.7 Netralización vocálica. 

1% Algunos autores (57) hd comentado que las vocales > 
Ii! y lel, lol y /ul en sílaba final postónica, (del-espá- 

ñol moderno, no demuestran una clara oposición. En la zo- 
na que estudio se da una situación similar pero que advier 

  

to entre /e/ y /a/. Recogí, por ejemplo, las realizaciones 
siguientes: cauces >cáus>s; causas > cáus?s; secas > sék?s; 
seques > sék?%s. Se nota pues cierta tendencia a la neutra- 

pé 

de Alarcos Llorach, sería un caso de neutralización inter- 
lización de /e/ y /a/ que,de acuerdo (L/Va“clasificación== 

na. 
Quiero destacar que la neutralización de esos fone 

mas se da no sólo en la sílaba final átona, sino que ade-=- 

más se encuentra trabada por /s/. Este hecho parece indicar 

que las vocales trabadas por /s/ no solamente propenden al 
relajamiento, sino además a la neutralización. Propongo, - 

por lo tanto, para los fonemas /e/ y /a/ en sílaba final-- 

átona, el archifonema /E/. 

   



    

1.1.8 Velarización. wi 

La velarización vocálica se da con el fonema /a/. .,.!( 

El fenómeno se manifiesta en las siguientes situaciones. 

Ante la realización velar de /n/: san Juan) sqn 
juan; pan> pgg, etc. a 

Ante la realización aspirada de /s/ implosivo: 
casas »casgh, ¡ideas » idegh, etc. 

Tras la realización aspirada de /x/:bajar>bahgr. 

1.1.9 Palatalización vocálica. 

Aparte de los fonemas /e/, /i/, la palatalización /7 
de la vocal se oye en el fonema /a/. Este fenómeno se ===. 
percibe con consonante palatal: villa >viYá, ya >Í8, etc. 
(v. infra el rehilamiento). 

  

1.1.10 Nasalizaciól 

  

El fenómeno de la nasalización, tanto progresiva 
como regresiva, ha sido señalado por los distintos investi- 

  

gadores del español. La nasalización de la vocal ha sido 
cano (58) y en el español de 

  

consignada en el español ame 
   España (59). En esta región, Agualmente se observa la na- 

-——satizáción de la vocal, sobre todo la progresiva. Se dis- 

  

  tinguen en la zona tres grados de nasalización: ligero, 
fuerte y muy fuerte. El primero se da en sílaba libre --- 
principalmente, aunque también hay casos en que la vocal 
está trabada por nasal, pero no final absoluta; el grado 

fuerte se registra por lo regular cuando la vocal se en-- 

cuentra entre dos nasales; el grado muy fuerte se oye so- 
bre todo cuando la vocal está trabada por la realización 

  

velar del fonema /n/ en posición implosiva, absoluta( v.



  
Mapa 14. Abertura vocálida determinada por la aspiración del 

HFonema /s/ en posición ¡mplosiva 

      

   

    

    

Muy fuerte 

Mapa 15:       
    

y 

- 
: Ligera 

AA 

4 
s 
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infra el tratamiento del fonema nasal alveolar) 
De las diez poblaciones, Pochutla, Totolapan y - 

Miahuatlán nasalizan la vocal muy fuertemente; Cruz Gran 
de, Ometepec, Pinotepa, S. P. Mixtepec, Sola de Vega y - 
Tlaxiaco exhiben una nasalización fuerte; y ligera en -- 
Tehuantepec ( v. mapa 15). 

Nasalización ligera(60): misa, ajonjolí, etc. 
Nasalización fuerte: ¿ntradón, ¿ntónces, distínto, fíncas, 
chíngolfngo (61). - - 
Nasalización muy fuerte: 1imó%, p139, pán, osti3), carbón, 
piquí » 

  

, Ocot139, Matat13), Miahuat13?, etc. 
Como se podrá ver en los ejemplos, la nasalización 

de la vocal es muy fuerte cuando la nasal es velar y se en 
cuentra en posición final absoluta. Creo conveniente obser 
var que la nasalización de la vocal no está vinculada a 48. 
aspiración de /s/ o de /x/, pues aunque en algunas locali- 

  

ades coexisten ambos fenómenos, también es cierto que la 
nasalización de la vocal se da en regiones donde no existe 

la aspiración procedente de /s/ y de /x/ como en Oaxaca 

y el Valle de México . 

1.1.11 Cantidad vocálica. 

El español, por lo general, se agrupa entre las - 
lenguas que carecen de duración vocálica funcional (62). 

Ah saber, las variaciones de duración de las vocales no - 
establecen diferencias de sentido; cuando éstas se uti- 

  

lizan es por razones de énfasis o de afectación. Las ob- 
servaciones siguientes, que podrían calificarse de im-- 
presionistas en la medida en que no están basadas en un 
análisis instrumental, las hago por dos razones: prime- 
ro, porque las variaciones de duración se distinguen sin 
la necesidad de recurrir al análisis instrumental; segun= 
do, porque el fenómeno puede estar acompañado o ser e
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resultado de otros fenómenos lingifsticos, como en el ca- 
so de la fuerte nasalización vocálica que a su vez es re- 
sultado de la velarización de /n/ en posición final de pa 
labra pero no absoluta. 

En la región, las vocales tienden al alargamiento 
bajo las circunstancias siguientes: 

En los casos de enumeración, con entonación des-- 
cendente: carne >cá:rne, jitomate >jitomá:te (63). y 

Cuando la oclusiva en posición implosiva desapa-  ()' 
rece: objeto» o:jeto, cantidad >cantidázete. 

Ante la realización aspirada de /s/ implosiva: 
justo> húzhto, este yé:zhte. 

Cuando la vocal se nasaliza fuertemente y está - 
trabada por la nasal velar: plan>pla:p, pan» pa:9, piquin> 
pikf:9, etc. en el interior de palabra: monja> mó:pja, 
fincas >fí:pcas, ajonjolí >ajó:pjolí, etc.



      

1,2. Consonantes. 

Sonoras 
1 Fonema /b/ 

    

El criterio que pretendo seguir para la clasifica 
ción y la identificación de los sonidos consonánticos es - 

el de la relevancia fonológica. Para ello tomo como punto 
de partida el ejemplo que pone Alarcos Llorach cuando dice 
que "en español, la oposición b oclusiva y la b fricativa- 
no es diferencial, pero la oposición de ambos sonidos fren 
te al sonido de p es distintiv 

  

: vaso/paso, convite/compite” 

(64); esto quiere decir que la oposición sorda/sonora es - 

relevante fonológicamente, en tanto que el modo de articu- 
lación oclusivo o fricativo- es fonológicamente irrelevante 

Ahora bien, por lo que respecta al fonema /b/, en 

la región se dan las realizaciones [b] y [b] en posición - 
inicial absoluta y, aunque la oposición no es diferencial, 

existe sin embargo, una diferencia cuantitativa entre los- 

dos sonidos en las comunidades estudiadas; en unas locali- 

  

dades prevalece la variante fricativa, en otras la varian- 
te oclusiva, situación que se repite para las oposiciones- 
[2] El, [s]y El de los fonemas siguientes. Pues bien, ya <« 
que la oposición no es diferencial, el fonema podría que-- 
dar representado por cualquiera de las variantes, aunque - 
desde el punto de vista cuantitativo o de la frecuencia se 
podría argumentar fG/lfavor de [b], por lo menos para cinco- 
de las poblaciones de la Costa Chica. Sin embargo, dado - 
que el criterio principal en la fonología es la relevancia 
y dado que el símbolo que se ha venido empleando es el de- 
la variante oclusiva, el fonema quedará representado por - 
161 (65). £ 

Pues bien, el fenómeno se manifiesta de la siguien
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  te manera en la región. La variante [b] aparece tras - 

pausa: bajos, barrios, biernes, etc. y también tras /n/, -- 
/WI y Ir/: en barco, carbón, polbo, etc. En cuanto a la - 
variante fricativa, como lo mencioné antes, ésta tiende a- 

bueno, baile, bistec, etc. 

  

aparecer igualmente tras paus 
Esto ocurre en las poblaciones 1 a 5 en las que se nota 
cierto predominio de la [b] sobre 1a [blen las poblaciones 
6, 8,9 y 10, aunque también se da la [b] en esta posición, 
no se observa ningún predominio de la fricativa sobre la - 

  

oclusiva; en cuanto a la comunidad 7, en ésta se registra- 
únicamente la variante oclusiva ( V. infra, mapa núm. 16)- 

(66). 

Por lo que respecta a la posición intervocálica,- 
Tones - 

  

predomina la variante fricativa en todas las pobla 
de la región, salvo en los casos de énfasis o de' lenguaje- 
afectado. La diferencia estriba únicamente en la tenden-- 
cia a la conservación de la fricativa o su pérdida. Asf,- 

lo común en las localidades 1 a 5 es la fricativa relajada 
que en algunos casos llega a la pérdida. En las poblacio- 

, lo frecuente es la fricativa- 

  

nes 6, 8. 9 y 10, en cambi 
sin relajamiento ni pérdida. Caso singular es el poblado- 
7 donde se exhibe una fuerte tendencia al mantenimiento de 
la oclusiva (v. infra, mapa núm. 17). (67) 

Fricativa: rábano,sabemos, etc. 
Fricativa relajada: tra"ajan, ca“allo, ete. 
Pérdida: abuelo 7awelo. ) 

Tras el fonema /m/, la realización más común es e 
relajamiento, aunque también se registró la pérdida: tam-- 
bién ytam'ien, tamien. 

En los grupos bl y br predominan las fricativas:- 
pueblo, ¡¡”ros, sobrinos, etc.
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El cambio de /b/ a la realización velar ocurre --- 
siempre ante /u/ y, aunque tiende a aparecer con más fre=-- 
cuencia en los hablantes de nivel cultural bajo, se escucha 
de vez en cuando en los de nivel alto: abuelo>aguelo, bue 
no > gueno, etc. 

Para la posición implosiva, se dan las siguientes- 
realizaciones: 

Pérdida: objeto >ojeto 
Vocalización: absoluto > aysoluto 
Ensordecimiento: objeto >opjeto, absoluto > apsolu 

to 

Corte glotal: subteniente »sufteniente 

Las dos primeras realizaciones se oyeron en los ha- 
blantes de nivel bajo, en tanto que la tercer apareció en - 
los distintos informantes; el corte glotal se dió en una so 
la ocasión. 

ld/. 

  

2 Fone     

Al igual que en el fonema anterior, /d/ tiene dos- 
realizaciones principales, la oclusiva y la fricativa. La-, 
variante oclusiva aparece tras pausa, tras /n/, /1/ y /r/s- 
dueño, domingo, donde, banda, caido, por donde, etc. 

La variante fricativa, tiende a aparecer y con --- 
cierto predominio, también en posición inicial de palabra:- 
detiene, debe, despulpadoras, etc. Esta situación se mani- 
fiesta, como en el caso anterior, en las poblaciones l a 5 
en las localidades 6, 8, 9 y 10, aunque también exhiben la- 

  

variante fricativa en esa posición, predomina la oclusiva; 
en la comunidad 7 se da únicamente la oclusiva. 

En posición intervocálica, ocurre lo mismo que con
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el fonema anterior: en las poblaciones 1 a 5 lo normal es- 
la fricativa relajada con tendencia a la pérdida,en tanto- 
que en la 6, 8, 9 y 10, común es la fricativa no relajada; 
asimismo, en la 7, aunque se registra la fricativa, preva- 
lece la oclusiva: calma“o, diputao> casao, toda. dedo, -- 

etc. 

En el grupo dr predomina la fricativa sin relaja- 
miento: drenaje, madrina, compadre. 

En posición implosiva, final de sílaba o palabra, 
lo frecuente es la fricativa: admiten, cantidad, seguridad 
Otras realizaciones son: admite >almíte (68), almud >almút, 

usted > uste. 

  Fonema /g 

Este fonema, como los dos anteriores, exhibe dos- 
realizaciones principales, la oclusiva y la fricativa. La 
primera se da tras pausa, /n/, /1/ y /r/: ganado, ganancia, 
algodón, angosto, sorgo, etc. Sin embargo, también en po- 
sición inicial absoluta aparece la variante fricativa en - 
las poblaciones 1 a 5: gallina, ganado, etc. En las loca- 
lidades 6, 8, 9 y 10, en donde también aparece la fricati- 
va, no prevalece sobre la oclusiva; en la 7, en cambio, lo 
general es la oclusiva. 

En cuanto a la posición intervocálica, la situa-- 

  

en las poblaciones 1 a 5, lo común- 
agua> 

aóma, awa; en las comunidades 6, 8, 9 y 10 lo frecuente es 

ción es la siguient: 

  

es la fricativa relajada con tendencia a la pérdida 

la fricativa sin relajamiento: agwa, fragwa, etc. En la - 
población 7 alternan la fricativa y la oclusiva (69). 

En el grupo consonántico gr se oyen dos realiza-- 
ciones: una oclusiva y una fricativa. Por lo que respecta 
2 la primera , ésta se observa sobre todo en el habla co--
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bla corrida o dentro del enunciado, por ejemplo: vinagre y- 

naranja agria; la segunda se oye con frecuencia ante pausa; 
vinagre y naranja agria. Nótese además que esta realización 
está seguida de una vocal palatal (véase más adelante, el - 

tratamiento de /r/ agrupado con las oclusivas). 

  

En posición final, de sílaba o palabra, la reallza-= 
ción más frecuente es la fricativa; magnífica, ignorante. - 
En la palabra magnesia se dieron varias realizaciones; mag- 
nesia, manesia (pérdida) y manensia. En posición final ab= 
soluta se dieron la pérdida y el ensordecimiento: smog»smo, 
smok, pero prevalece la primera realización,
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CONCLUSIONES 

Los comentarios anteriores referentes a los fonemas 
/b/, /d/ y /9/ se pueden resumir de la manera siguiente: en 
cuanto a la realización de la variante oclusiva [b] tras -- 

1/1, 1MI y [r/, el habla de la región es semejante a la de- 
la ciudad de México, de Tamazunchale y de Oaxaca (70), pues 
eh éstas poblaciones se encuentran las mismas realizaciones 
fonéticas, pero difiere de éllas en cuanto a la realización 
fricativa de los fonemas en posición inicial absoluta. Po- 

ntes fricativas y -- 

  

dría decir, por lo tanto, que las var 
oclusivas de estos fonemas están en distribución libre o -- 
que alternan en esa posición, exceptuando, claro está, la - 

   población 7. Esto, que parece insólito en la dialectología 
española, de hecho no lo es, pues ya han sido documentadas- 
las variantes fricativas en posición inicial absoluta en -- 
paises como Argentina (71) y Colombia (72). 

Merece destacarse también el hecho que en la pobla 
ción y se dan cagas de [b]oclusiva en posición intervocáli 
ca, lo cual viene a concordar con lo que dice Manuel Alvar- 
sobre Oaxaca (Cf. supra, nota 69).
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Mapa 16: Distribución de 1). (6). (1. E). E)- .] 

en posición inicial absoluta 

  

OCEANO PACIFICO 

OT Predominio de [b], (4), [8] 

E predominio de [»], (4], [2] 

E arternan[»] y [], E] y Es]. [9] y [o]
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mapa 17: distribución de[s] , [») , [8] , [+] >» [9] » (9) 
en posición intervocálica 

  

    

    

Oaxaca 

  

OCEANO PACIFICO 

  

(E Predominan [b)] , (4), (s] 

E Predominan [-] ,[4], [8] 

predominan [*],[4,(9) (retajadas) o pérdida total
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1.2.1.4 Fonema /y/ 

En esta región se da sólo el yeismo. De entre las 

regiones de México, Oaxaca ha sido de particular interés pa 
ra los investigadores del español de México, pues en esta en 
tidad se ha documentado el fenómeno del rehilamiento (73). 
Al analizar las realizaciones del fonema /y/, trataré de -- 

  

ver, en primer lugar, si las poblaciones se inclinan hacia 
la variante [y]mediade poca tensión o hacia la variante y - 

floja, abierta [yaJde muy poca tensión; o bien si la realiza- 

ción es rehilada [Z). En segundo lugar, en los casos en -=- 
que haya rehilamiento (74), indicaré sus grados y el ensor- 

decimiento que el fonema pueda sufrir (75). 

  

  

  

  

  

  

  

POBLACIONES CUADRO 16 

Fenóm. |Inform. 1.2 _3_ 4 5 6 _7.8_9 10 
BAJO EQ E QOF O - F OF OGOF_ E 
M. BAJO FP EF 626 F.C E 

Y |M_ ALTO EF FF OF 6 FF E 
ALTO EG FOF OF GF OF E 

INDICE 1.7 2.7 1.0 4.0 2.0 4.3 4.5 4.540 1.3 

BAJO FG OF E 62 E - - - - 
M BAJO E OF O OF E 6 + - - -  - 

yl [mM ALTO F E GE E E - - -  - 
ALTO F Cc OE E E 
INDICE 3.3 2.3 h4.0 1.0 3.0 0.7 0.00.00.0 0.0 

BAJO A 
MO BAJO + + + + + - - EE F 

0 
ALTO AA 
INDICE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.0.0 0.0.0.2 0.2 3.7     
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ticas de la zona.- Los resultados que se 

  

Caracte 
presentan en el cuadro núm. 16 nos demuestran que la región 
se divide en tres subzonas: una, en donde se realiza la[vI), 
sonido abierto, flojo y de muy poca tensión y que es común 
en las poblaciones 1 y 5, que se da poco en la localidad 2- 
y frecuentemente en la 3; dos, en donde se realiza la [y],- 

media, no muy tensa, frecuentemente en las poblaciones 4, 6 
7,8 y 9 y común en la localidad 2; tres, que se refiere a- 

la población 10 en donde se realiza frecuentemente la va-=- 
riante rehilada [2]. se registraron también otras realiza- 
ciones no caracterizadoras en las distintas poblaciones, pe 
ro de manera esporádica: la africada [7] y la fricativa ten 
sa [VW se registraron asimismo casos de pérdida, ante vo-- 

nes de la costa. 

  

cal palatal, principalmente en las pobla 

Las variantes del fonema en las distintas posicio-- 

  

[Y]: inicial de sílaba o tras pausa: yave, yuvia, yeno, ca- 

bayar, gayina, etc. 
Tras /n/, /1/, /s/: el yerno, están yendo, las yeguas, 

desyerbar. 
[v4]: inicial de sílaba o tras pausa: yseno, ylo, gaytina,- 
amariyeo, etc. 
[%] : tras /n/, /1/: confuge, inJección, el Jerno, etc 
[ZJ : inicial absoluta o de sílaba: Zave, Zuvia, Zema; tras 
111, /s[z el Zerno, lar Zeguas, lam Zantas 
[Y]: de grado medio: y*over, y“aman, cay*e. . 
L%) : (rehilamiento con oclusión): inicial absoluta: Yerba, 
Yerno. 

z (rehilamiento con ensordecimiento): posición intervocá- 
lca:amarizo, pogito platiZo, etc. 

Y (rehilamiento con oclusión ensordecido): Juntas. 
3 

Por lo que respecta al rehilamiento en la población 
10, éste se da, como lo indican los ejemplos anteriores, en 
posición inicial absoluta e inicial de sílaba en interior -
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de palabra. La propensión al rehilamiento es mayor en esta 
última posición. 

En cuanto al grado de rehilamiento, obtuve los si 

  

guientes procentajes en base a 20 minutos de grabación de - 
los informantes: 

INFORMANTES DE LA POBLACION 10 CUADRO 17 

  

VARIANTES | NIVEL BAJO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO | PROMEDIO 
  

52% 40% 43% 45.0% 

  me
 

36% 20% 20% 25.3%       
  

De los resultados presentados en el cuadro ante==== 

rior se desprende que el grado de rehilamiento más frecuente 
es el medio que por lo regular se consigna en el habla corri 
da; la [Xen cambio, se oye en el habla mesurada y enfática.
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CONCLUSIONES. 

Por lo que se refiere a la diferenciación geográ-- 
fica de la zona, se puede notar claramente que la región -- 
queda dividida en tres grandes subzonas (v. infra, mapa núm 
18): la primera corresponde a las poblaciones 1, 3 y 5 en - 

las que la variante (vJabierta, floja y de poca tensión es- 
muy común: Este fenómeno, que caracteriza a estas poblacio 
nes, vincula a la subzona con las comunidades de la costa - 
veracruzana (76) y con Tamazunchale (77) y la distingue des 

por ejemplo, del habla de la Ciudad de México (78) y de 0a- 
xaca (79). La segunda subzona corresponde a las poblacio==- 
nes 4, 6, 7, 8 y 9 donde la [y]nmedia de tensión normal es - 
frecuente. Esta variante distingue a las poblaciones del - 

habla de la capital oaxaqueña pero las identifica con el ha 

bla de la capital mexicana (v. infra nota 13). La tercera- 

corresponde a la comunidad 10 en donde se observa un claro- 

predominio de la variante rehilada, o sea, la[Z)(v. infra - 
cuadro 17). La realización del fonema /y/ en [2] en esta - 
población la diferencia netamente del resto de las poblacio 

nes de la región, pero la relaciona con las capitales 0axa- 

queña y de Puebla, y la relaciona con las poblaciones de Te 

ziutlán, de Tlalmanalco y Guanajuato (80).
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Mapa 18: Distribución geográfica y frecuencia de las variantes 
dominantes del fonema /y/. 
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Líquidas. 
1.2.1.5.  Fonema /1/ 

La realización del fonema en la mayoría de los con 
textos es la alveolar: limón, lengua, almacenes, mezcal, -- 
frijol, etc. Ante /t/ y /d/, se dentaliza: camina con el - 
dedo (pide aventón), soltero, etc. Ante palatales se da la 

variante palatal: el chayote, el chile, el llano, etc. 

En las poblaciones 1, 2 y 3 se registraron algunos 
casos de substitución de /r/ por /1/ pero con relajamiento- 
(cf. infra, 2.1.2.2): carne ca ne, pierna pie na. 

En las poblaciones 7,8, 9 y 10 se oyeron casos de- 

la variante con características retroflejas, pero que de -- 
  ninguna manera llegaron a oirse como la inglesa, en posi-== 

ción inplosiva, ante distintas consonantes (82): mil! tomate, 
mi1%, alimud, igual. mezcal?, abril. 

En las poblaciones 1, 2, 3 y 5 se documentó una rea 
  lización velar de /1/ tras la velarización de /r/ (83): -- 

llevarla, imitarlo (cf. infra, 2.12.2.2.1). 

Conclusiones.- Las realizaciones del fonema permi 
ten hacer una delimitación de la zona en tres grandes par- 

  

tes: la primera corresponde a las poblaciones 1,2 y 3 (y - 

tal vez 5) en donde se substituye la /r/ por la /1/ en posi 
ción implosiva y que se manifiesta como un sonido relajado- 
y, vinculado con este fenómeno, la realización de una 1 - 
tras la velarización de /r/ en las mismas poblaciones (v. - 
mapa núm. 1% . La segunda corresponde a las localidades - 

ién se dió una variante de /1/ -- 

  

7, 8, 9 y 10 en donde tanl 
con timbre posterior pero que no parece llegar a la velari- 
zación completa del caso anterior, y que además no parece -



Mapa 19: Distribución de las variantes de /1/ 
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estar determinada por el contexto consonántico. Se distin- 
gue, además, esta subzona de la primera porque en élla no - 
aparecieron casos del Jen posición implosiva. A la tercer- 
subzona pertenecen las poblaciones l y 6 en donde la /1/ se 
realiza como en la ciudad de México, Oaxaca y Tamazunchale- 
(84). 

2.16 Fonema /r/ 
12.1.61 En posición explosiva.- Su realización en - 

esta posición siempre como vibrante simple y sonora; varios, 
amarillo, etc. 

12.1.6.2 En posición implosiva.- En este contexto - 
se dan tres variantes principales: la vibrante simple [r],- 

la vibrante múltiple [7], 1a fricativa[r]. Su aparición en 
las poblaciones es la siguiente: 

POBLACIONES CUADRO 18 

Indice de 
frecuencia 

Indice de 
frecuencia  
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Indice de 
recuencia 

  

Características de la zona.- Como se puede obser-- 
var en el cuadro núm. 18 y en el mapa 20, de las variantes- 
arriba mencionadas, es la vibrante múltiple la que predomi- 
na en la zona, pues es común en las poblaciones 8 y 9, fre- 
cuente en la 2 y kh y general en la 7. El predominio de la- 
vibrante simple sobre las otras dos se registra sólo en las 
poblaciones 1 y 5. En cuanto a las poblaciones 3 y 10, ape 

nas sobresale la variante [r]sobre las otras dos. Nótese 

    

asimismo que la fricativa se realiza esporádicamente en to- 
das las poblaciones. En la población 6 no se nota ningún - 
predominio de ninguna de las variantes. 

En cuanto a su distribución, las variantes alter-- 
nan libremente en la misma posición, ante la misma consonan 
te y, en ocasiones, hasta en el mismo informante se oye -- 
cualquiera de las variantes: 

[*] : aparte, mazorka, hierba, verde, carne, darle, porsi-- 
no, etc. 

[r] : fertilizantes, arbolitos, pérdidas, tortugas, etc. 

["] + porsino, carne, perdida 

Cabe señalar finalmente que se dieron algunas rea- 
lizaciones velarizadas de /r/ ante /1/ y /n/ (cf. supra, -- 
2.1.5): imitarlo, carne, llevarlo. 

En conclusión, resalta a primera vista que en la - 

 



AS 

zona se demuestra cierta preferencia por la variante fuerte, 
ya que prevalece en cinco de las diez poblaciones. En este 
sentido, el español hablado en esta región se distingue de- 
otras modalidades mexicanas, como por ejemplo, el de la ciu 
dad de México, Tamazunchale y Oaxaca (85) y de otras zonas- 
dialectales. 0 sea, que buena parte de la región parece te 

  

ner un comportamiento contrario a lo que es la tendencia ge 
neral de las hablas hispánicas; esto es, reforzar el fonema 

en la posición donde otras modalidades del españollo de de- 

bilitan, lo transforman en fricativo o lo confunden con el- 
fonema lateral (86). Podría pensarse que el fenómeno se de 
be al sustrato indígena. Sin embargo, los datos de las po- 
blaciones 2 y 7, que tienen el mismo índice de ocurrencia - 
delí] discrepan en cuanto a la composición étnica de sus ha 
bitantes (cf. supra, pp. 18 y 19). Por otra parte, en To- 

tolapan, donde lalrJes general, el número de hablantes de - 
lengua indígena es muy reducido (cf. supra, p. 19). Puede- 

  ser también que esta realización sea el desarrollo de la - 
pronunciación doble como la que señala Gili Gaya y que se-- 
gún él, se da en Castilla la Vieja (87). Estos resultados- 

pues, a pesar de que no concuerdan con lo que comúnmente se 
registra, si caen dentro de la llamada "Ley fonológica del- 
español'!, que dice que cualquier hablante de español puede- 
alternar en la posición final de sílaba la vibrante simple - 
con la múltiple (88).
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Mapa 20: Distribución de /r/ en final de sílaba 
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3 Final absoluta.- Se registraron cuatro va-   

  

riantes en esta posición: las vibrantes simple y múltiple,- 
la fricativa y laesibilada. Su distribución en la región - 
es la siguiente. 

POBLACIONES CUADRO 19 

Indice 
Frec. 

Indice 
frec. 

Indice 
frec. 

Indice 
frec.  
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Características de la zona.- De los datos del cua- 
dro se desprenden las siguientes observaciones: que los ha- 

  

ación 

  

blantes de la zona propenden en su mayoría a la rea 
débil del fonema, esto es, la vibrante simple o la fricati- 
va (89); que las formas tensas, la vibrante múltiple y la - 

asibilada, tienden a caracterizar a las poblaciones 7 y 8 - 
(cf. mapa, núm. 21 ). Una comparación de la frecuencia de- 

  la vibrante simple con la fricativa nos indica un ligero 
predominio de la primera sobre la segunda. Estas dos va-- 
riantes, como también la asibilada, a menudo se oyen ensor- 
decidas. En cuanto a las circunstancias en que se manifies 
tan las dos variantes principales, se observa que la frica- 
tiva tiende a darse ante pausa (véase infra, los ejemplos - 
de C + /r/ ) y la vibrante en el resto de los casos. Estos 
resultados parecen en cierta forma contradecir los del apar 

  tado anterior. Sin embargo, y tal vez convenga comentar - 
aquí, la vibrante múltiple que aparece en final de sílaba,- 
quiza no rebase las tres vibraciones en la mayoría de los - 

casos y esto sólo se puede comprobar haciendo inscripciones 
quimográficas de la variante en dicha posición. Por otro - 
lado, es conocido que los sonidos al final del grupo fónico 
tienden a sufrir cierto relajamiento o debilitamiento. Por 
ejemplo, es en esta posición que a menudo se da la neutrali 

n también se- 

  

zación. Recordemos además que en esta posi 
da otra variante tensa (poblaciones h y 10), la asibilada - 

UrJio). 
Pues bien, la ejecución no tensa del fonema en es- 

ta posición parece coincidir con los resultados de la inves 
tigación realizada en la ciudad de México por Lope Blanch - 
(91) y parecen no corroborar lo que plantea Bertil Malmberg 

(92).
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Mapa 21: Distribución de /r/ en fimal absoluta 
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1.2.1.6.4 El fonema /r/ tras oclusiva sorda o sonora 

La realizacion fricativa o asibilada de /r/ tras - 
las consonantes oclusivas es un fenómeno que se ha documen- 
tado ampliamente en diversas hablas hispánicas (93). El -- 

propósito en este apartado es, por un lado, ver si el fone- 
ma se mantiene como vibrante o si se manifiesta como frica- 

o o como una variante asibilada; por otra parte, me pro- 

  

pongo averiguar si el sonido se funde con el fonema antece- 
dente o si los sonidos de la secuencia C + /r/ se realizan- 
de manera independiente. Los resultados del análisis en -- 
las poblaciones son los siguientes: 

  

  

  

POBLACIONES CUADRO 20 

Secuencia 11.02. 3 4 5 6 7 8 9  10|indice 
de Frec 

Cto cocoPr_ po foc eco foc cl o3.0 
C+ re P P c c E P Pp E P Pp 2.0           

Como se puede apreciar en el cuadro 20 y en el ma- 
pa 22, la realización vibrante del fonema predomina en la - 
zona sobre la realización fricativa. Nótese que dentro la- 
región, las poblaciones que más se distinguen son la 5 y la 
B. Se oyeron además, algunos casos de la variante asibila 
da pero, dado su reducido número de ocurrencias, no juzgué- 
necesario representarlos en el cuadro. Los casos se dieron 
principalmente en la localidad 10. 

Cuando la vibrante simple se registra como fricati 
va, el grupo tiende a fundirse en un sonido africado, sobre 
todo cuando /r/ está tras /t/ y /d/, por ejemplo: tgaigo, - 

tgigo, tgoje, madrina, rastco,compadre. Estos sonidos afri 

cados por lo regular se oyen ensordecidos.
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De las consonantes precedentes, las que más parecen 
estimular la fricación son los fonemas /t/ y /d/ en primer 
lugar; /b/ y /9/ en segundo lugar; /p/ y /k/ sólo esporádi- 
camente. 

En los ejemplos anteriores, se puede ver que la -- 
fricación se cumple ante cualquier vocal. En cuanto a las- 

n, se observó lo 

  

circunstancias en que se produce la frica 
siguiente: que la realización fricativa surgía sobre todo - 
ante pausa y que, en el habla corrida o dentro del enuncia- 
do, se mantenía la vibrante, por ejemplo: vinagre y naranja 
agria, se cosecha en noviembre versus en noviembre terminan 
La explicación al respecto podría ser que al interior del - 
grupo fónico hay mayor propensión al mantenimiento de la -=- 
tensión articulatoria, en tanto que, al final del grupo fó- 
nico, la tensión es menor 

Por último, la aparición de la vocal epentética, re 
sultado del habla esmerada y muchas veces pedante, no se re 
gistro.
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Mapa 22:Frecuencia de la realización vibrante de /r/ tras 

oclusiva 
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12.17 Fonema /F/ 

Se recogieron tres variantes que aparecen en posi- 

ción explosiva (inicial de palabra o de sílaba): la vibran- 
2 ma Fa : Y te múltiptel?), 1a fricativa [*)(1arga) y la asibitada[y)-- 

también larga, aunque se dieron casos esporádicos de la va- 
riante corta). Su distribución fue la siguiente: 

POBLACIONES CUADRO 21 

  

Se ve claramente el predominio de la variante múl= 
tiple en caso todas las poblaciones, salvo en la 10 en don- 

lada (94). 

  

de alterna con la fricativa y la as 

En cuanto a la posición,[*] y[*) tienden a manifes 
tarse en posición intervocálica principalmente y en inicial 
absoluta sólo de vez en cuando. Por lo que respecta a la - 
[r] corta, ésta se dió en posición intervocálica, al final- 
del grupo fónico, ante pausa y apareció repetidas veces en- 
el informante de nivel alto en una descripción de los ca--- 
rros alegóricos. 

tal?) se realizó tanto al principio del grupo Fóni 
co como en inicial de sflaba. 

r : Fespecto, Fegión, boracho, entiero, etc. 
[r1: cero, guerillas, caros, etc. 

LE). Fubios, encietos, tietas, etc. 
ros.
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Nasales 
1.2.1.8 Fonema /m/   

La realización del fonema es bilabial, nasal, sono 
ra en posición explosiva: mucho, maíz, limón, etc. 

En posición implosiva sobresalen los siguientes as 
pectos: ante /b/ se mantiene normalmente -sin relajamiento- 
ni alargamiento- en las poblaciones 1,2,4,5,6,8 y 10: siem- 
bra, bombas, etc. Los casos de relajación se dieron en las 
localidades 3,7 y 9: tam ien; támien, pasalizando fuertemen- 
te las vocales siguientes. Asimismo ante /p/, lo normal es 
el mantenimiento de nasal, aunque se fieron algunos casos - 

có"prador, có"plicado, có padre, desc3"- 

  

de debilitamient 
ponga, etc. En estos casos, la vocal tambien se oye fuerte 
mente nasalizada. 

  La variante labiodental [a] aparece en la pobla 

ción 7 prin 

  

palmente: 

  

fondos> sim fondos. En las po- 
blaciones restantes predomina la variante bilabial, ya que- 

2.2.3). en ellas prevalece lafy](cf. infra   

9 Fonema /n/. 

3 

alveolar, sonoro como en el español general: niño, gallina, 

  

1 Posición explosiva.- El fonema es nasal, - 

  

panela. No se registraron casos de palatalización ante yod. 

12.1.9.2 Posición implosiva.- Para el análisis del-   
fonema en esta posición veré cuál es su realización en posi 
ción final de sílaba ante cualquier consonante; en posición 
final de palabra no absoluta; y final de palabra absoluta.- 
Señalaré, además los casos de relajamiento y de pérdida. - 

En los casos de velarización, pretendo averiguar en qué --- 
circunstancias se da la variante.
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Final de sílaba.- El fonema en esta posición tom 
el punto de articulación de la consonante que sigue. Se =- 
dan pues, variantes dentales, palatales y velares: donde, - 
santa, añcho, pofiche, gringos, bagko, etc. Cabe agregar == 
que la nasal en esta posición con frecuencia se mantiene -- 
sin relajamiento ni pérdida. El relajamiento, que es poco, 
se da a la vocal precedente una fuerte nasalización. En los 
casos en que el debilitamientode la nasal llega a la pérdi- 

  

da, la vocal se msaliza con mayor intensidad (cf. supra, 

  

10 ): Manteniendo: ronda centro, conducta, cancha, - 

rancho mango, etc. 

<n qn ¿e 70 vé) tas, fróste, có) cha, fipkas, -- 

  

PA z 
Pérdida: có:tentos, sa:dial (contentos,sandial), - 

jó:jo1í (ajonjolí). 

Ante otras consonantes se da la siguiente situa-==- 
ción: ante /s/ alternan dos realizaciones, una es la pérdi- 
da y la otra el relajamiento. En el primer caso, la vocal-= n 

i 

  

se nasaliza y alarga: instalar> ¡:stalar; en casos como es- 
te, la nasalización se transmite inclusive al fonema /s/ =- 
(95). En el segundo caso, que es lo más frecuente, la vo-- 

n se nasaliza pero con menos intensidad: má"sión. 

  

cal tambi 

Ante /m/, lo frecuente es la pérdida de /n/ y, co- 
mo en el caso anterior, la vocal anterior se nasaliza y alar 
ga: commemorar > c3:memorar.. 

Ante otra /n/, lo normal es la reducción del grupo 
a un solo fonema: innecesario) i:necesario. 

Final de palabra, no absoluta.- Se dieron tres rea 
lizaciones: mantenimiento de la variante alveolar, velariza 
ción y pérdida; las dos primeras se manifestaron asimismo -



con relajamiento. En cuanto a su distribución en la zona,- 
observé lo siguiente: en las poblaciones 1, 6, 9 y 10 se - 

da un marcado polimorfismo en el que alternan las tres rea- 
lizaciones antes mencionadas; en las seis restantes noto -- 
cierto predominio de la velar, veánse el cuadro 22 y el ma- 

pa 24 

POBLACIONES CUADRO 22 

  

2.3 4h 5 6 7 8 9 10 Indice de- 
Frecuencia 

  

FF OCOCOP_O.F OF PP 2.8 

Debo subrayar, además, que la variante velar apare 
ce ante cualquier consonante y ante cualquier vocal: 

Ante bilabial: co%pan, en fin, pag molido, etc. 

  

Ante dental: plag trazado, eg donde, vag también,- 
comían de todo, etc. 

Ante alveolar: co) limón, sog los, ey semana santa, 

  

etc. 
Ante palatal: co? yunta 
Ante velar: sag Juan, co guajolote, etc. 
Ante vocales: gray escala, estag hoy, cop agua, son 

UNOS, etc. 

Final de palabra, absoluta.- En esta posic 

  

mente, predomina ligeramente la velarización de /n/. Esta- 

puede ser con relajamiento o sin el: limón, van, algodón, - 

Miahuatlán, Coatlán, región, ete; co) , capitad, 1im6), ud 
etc. 

Características de la zona.- De los datos anterio- 
res se desprende que la región se identifica con el habla - 
de otras localidades como la de Oaxaca, (96) Tlacotalpan -- 

(Ver.) (97) -en la república mexicana; y con la de Puerto Ri
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co, Santo Domingo, Guatemala y en España con la andaluza - 
(99), etc.; pero difieredel habla de, por ejemplo, Tamazun- 
chale y la ciudad de México (100). 

En cuanto a la importancia fonológica de este ras- 

  

go fonético, considero que esta realización no parece con 
tribuir a una distinción semántica en donde la presencia o- 
la ausencia de este rasgo, en posición final de palabra den 
tro del grupo fónico o ante pausa, sea la señal de un signi 
ficado o estructura diferente. En mis materiales, por lo - 

  

menos, no detecté esta situación, aunque se ha asegurado 
que existe en otros dialectos del español (101). Creo, co- 

  mo ya ha sido señalado (102), que esta realización es va 

riante del fonema /n/ y que está en distribución complemen- 
taria con [n]; que es una señal demarcativa que aparece en- 

  posición final de palabra dentro del grupo fónico o ante - 
pausa, sea que esté seguida por una consonante o por una vo 

cal. 

Finalmente, de los resultados antes señalados, sur 
ge la siguiente interrogante: l Cómo es que este fenómeno - 
de la velarización de /n/ aparezca en localidades que nor-- 

malmente demuestran rasgos fonéticos distintos? Para las - 
poblaciones 1 a 5 no parece extraño, ya que para ciertos -- 
rasgos fonéticos estas localidades se comportan como otras- 
del mundo hispánico a las que Delos Canfield atribuye un -- 
origen andaluz (103); las restantes, sin embargo, dadas sus 
características fonéticas, no se les puede atribuir un tin 
te andaluz. Parece,en este caso, que se trata de un ele-- 

mento de sustrato indígena en el español de, por lo menos, 
las poblaciones 6, 7, 8 y 9 ya que en el zapoteco también 

existe el sonido [y] al final de palabra y ante consonante 

velar (104).



- 128 - 

Mapa 24: Velarización de /n/ en final no absoluta 
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1.2.1.10 Fonema /ñ/ 

  

Se manifiesta siempre como palatal, nasal, sonoro 
caña, años, etc. No presenta ninguna particularidad que la 

distinga de la realización normal. 

1.2.2 Sordas. 
12.2.1 Oclusivas Fonemas /p/, /t/, /k/.- Tomás Nava 

  

  
rro en su Manual advierte a los extranjeros que en la pronun 
ciación de la t española la explosión de la consonante debe 

    resultar limpia y sin africación ni aspiración perceptibles. 
Asimismo, al hablar del fonema /k/ señala que debe evitarse 
la explosión aspirada (105). Hago referencia a estos comen 
tarios porque en la región se da precisamente el fenómeno - 
de la aspiración de las oclusivas sordas, sobre todo de /t/ 
y /k/ en la última sílaba del grupo fónico, como se verá - 

ar las realizaciones    más adelante. Pretendo pues, al ana 
de las oclusivas sordas, averiguar, en primer lugar, el gra 
do de tensión articulatoria; en segundo lugar, determinar - 
en que circunstancias se da'la aspiración. 

Los resultados del análisis para los tres fonemas- 
oclusivos en la región los presento conjuntamente, tanto pa 
ra la posición explosiva como para la posición explosiva co 
mo para la posición implosiva. Por lo que respecta al pri- 

mer punto, o sea, la tensión, (106) la situación en la zona 
es la siguiente: 

  

a hoja 130-
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POBLACIONES CUADRO 23 

ndice de 

  

Características de la zona.- De los datos del cua- 
dro se desprende que la región se subdivide en tres subzo-- 
nas; una de tensión ligera que se da en las poblaciones 1,- 
3,4,5 y 9; otra de tensión normal que corresponde a las po- 
blaciones 2,6 y 10; y la tercera de tensión fuerte en la lo 
calidad 7 (v. mapa 25). Este fenómeno se manifiesta en po- 

sición inicial de sílaba, inicial de palabra en conversa-=- 
ción normal. En el habla enfática, la tendencia es la arti 

  

culación de un sonido más tenso que lo normal. 

Una comparación de los resultados de la zona con 
los de otras regiones nos demuestra que la primera subzona- 
se identifica, en cuanto a la tensión articulatoria de las- 
oclusivas sordas, con la de las costas (107). De las loca- 

lidades restantes, la 7 parece identificarse con el habla - 
del altiplano en donde la tensión de las oclusivas sordas - 
es relativamente fuerte. 

Aspiración de las oclusivas sordas.- En cuanto a la 
n una ten= 

  

aspiración de los fonemas, se observa en la reg 
dencia al surgimiento de una ligera aspiración. Este fenó- 
meno se evidencia principalmente en los fonemas /t/ y /k/, 
en la sílaba final, ante pausa, aunque también se registra- 

nm de la =- 

  

ron algunos casos de unas palabras. La aspira:



oclusiva se dió, por lo general, cuando la consonante está 
seguida de una vocal anterior; los casos de aspiración de 

  

la consonante ante vocal posterior fueron aislados. Cabe - 
agregar que la vocal se oyó relajada y ensordecida: 

  

Fonema /t/* chocolat'(£), elot"(e), chayot”(e), - 
ocotMle) erc., chatPino, parr(i)ta, etcoz motie nto) 
f (6). 

Fonema /k/: ak" (1); k"(1) los, k"(idere. 

    

  

El fenómeno, que en las poblaciones de Ometepec, - 
Pinotepa Nacional y San Pedro Pochutla se registra aislada- 
mente, en las localidades de San Pedro Mixtepec, Totolapan, 
niahuatlán, Sola de Vega y Tlaxiaco, es más evidente, ya - 

  

que se da en dos informantes de cada poblacion. 

La existencia de estas realizaciones no debe ser - 

descartada, pues tal vez la dirección de un cambio linguís- 
tico. Conviene señalar por otro lado que la aspiración de- 
estas consonantes ya ha sido consignada en la zona maya en- 
donde la lengua española entra en contacto con esa lengua - 
indigena. (108). En la zona que estudio, también se da el- 

caso de lenguas en contacto, español y zapoteco, español y- 
mixteco A este respecto, el fenómeno de la aspiración, pa 
rece estar determinado por el sustrato Índigena de la zona, 
ya que en el zapoteco se dan ¡igualmente realizaciones aspi- 
radas de las oclusivas sordas (109) 

Oclusivas en posición implosiva.- 

Como en el caso anterior, los resultados para los- 
tres fonemas oclusivos los presento de manera conjunta. Su 
tratamiento es variado. Se registraron casos de manteni--- 

miento, de vocalización, de pérdida, de cambio a fricativa-
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Grado de tensión de las oclusivas 

9 Daxgca 

     OCEANO 
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== 

sordas 
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sonora y a oclusiva sonora: 

Mantenimiento: eclípse, eléktrico, etc. 
Pérdida: producto > produto 
Vocalización: tractor» traitor, exacta>esajta, etc. 
Cambio a oclusiva sonora eclípse> eclíbze, existi- 

doy egzistido 
Cambio a fricativa sonora. doctor > dogtor, octubre> 

ogtubre. 

Tratamiento de la implosiva en palabras de origen- 

  

digena 

Lo frecuente es la pérdida de la consonante. En las 
voces que tienen el grupo tl, también es frecuente que la -- 

  

/t/ se pierda, 
Mixtepec > mistepe 

Nixtamal > nistamal 

Ixtle>fzle (común), ¡isle (esporádico (110) 
Tehuantepec » Tehuantepe, Ometepec > Ometepé” 

1.2.2.2 Oclusiva palatal: fonema /8/ 

Tomás Navarro en su Manual (p. 126) señala que"en- 

pronunciación dialectal, la articulación de la ch española- 
presenta multitud de variantes, tanto por lo que afecta a la 
extensión del contacto entre la lengua y el paladar, como - 
por lo que se refiere al punto de articulación... y a la du 
ración del elemento fricativo". En relación a este último- 
punto, Beatriz Garza Cuarón dice que en Oaxaca se da una va 

  

riante "dorso prepalatal, muy mojada, con predominio de 
elemento fricativo sobre el oclusivo" (111) 

En las poblaciones a que me estoy refiriendo, se - 

presentan también dos realizaciones fonéticas importantes - 

que difieren entre sí. Una es la dorso palatal, no muy agu 

  

da, no muy tensa, con predominio del momento oclusivo; la-
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segunda, también dorso prepalatal pero con claro predominio 
del momento fricativo sobre el oclusivo y de mayor duración 

Y para diferenciarlo del primero- 

que representaré con el símbolo Y 

y que transcribiré como 

Las frecuencias de - 

estas variantes dialectales son las siguientes. 

POBLACIONES CUADRO 24 

Indice de 

  

Características de la zona.- Se distinguen en la 
te un predominio ca    región tres subzonas: una en la que e 

si absoluto de 1a[$]; otra, en donde por el contrario pre 
valece la [Y]; y una tercera en donde el momento fricati- 
vo y el oclusivo alternan sin que se note un predominio de- 
alguno de los dos. 

Predominio del momento oclusivo: feda, musos, cose 

   

Ya, Jatino, etc. 

Predominio del momento fricativo: mudo, PoSutla, - 
Sile, cosesa, Socolate. 

En cuanto a las circunstancias en que se manifies- 
tan las dos variantes, se observa lo siguiente: 1a Li] que
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es casi general en las poblaciones 7,8 y 9, se oye en el ha   
bla normal rápida o mesurada, al principio del enunciado, - 

en el interior; la [Y] de predominio en los poblados 3 y 5, 

  

igualmente se registra en casi todas las circunstancias; en 
las demás comunidades el fenómeno se manifiesta de manera - 
más complicada. Se observa, sin embargo, que la variante - 
con predominio fricativo propende a realizarse en los voca- 
blos finales del enunciado, ante una ligera pausa; en cam-- 

  

bio, la variante con predominio de la oclusiva tiende a =-- 
efectuarse en las palabras iniciales o intermedias del sin- 
tagma. Esto último no es general pues, por ejemplo, el in- 
formante de nivel alto de la población 10 nos proporciona - 
lo siguiente: ...muYa gente, ...mude ingenio; el informante 
de nivel medio bajo, en cambio, de la misma población nos - 
da: muda gente, ...mula gente, ambas en las mismas circuns- 
tancias. Se podría pensar que las diferencias son sociales, 
que hay un marcado polimorfismo pero hay predominio de [$] 
sobre [Y) como se puede ver en el cuadro 24 (v. mapa 26 ). 

1.2.2.3 Fricativa labial sorda:/f/ 

En la región, como en otras partes de México y de- 
Hispanoamérica (112), se oye la bilabial fricativa sorda; - 
en este respecto, la zona difiere del español general (113), 
pues esta realización es frecuente en todas las poblaciones 
a excepción de Totolapan en donde alternan la labiodental y 
la bilabial (v. mapa 27). Cabe notar, sin embargo, que en- 

  

n normal es la - 

  

el habla enfática o esmerada, la realiza 
labiodental (114). Dentro de la realización bilabial, se - 
dan casos en los que la bilabial va acompañada de una aspi- 
ración faríngea (115). En las clases incultas, ante ue, se 
registran la aspirada faríngea y la velar fricativa.
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Bilabial[p]:fuiestas fuanega, grutos, quera, dige- 

Bilabial con aspiración faríngea: Quera, Y uego 
Aspirac    'n faríngea [H]: Huego, Huerza 
Velar fricativa [X): axuera, xuerza, xuego 

Labiodental [FJ] : fueron, afuera, fanega



- 138 - 

Mapa 27: Fricativa labial sorda 
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12.2.4 Fricativa dentoalveolar sorda: /s/ 

Mi propósito en este ¡inciso es el estudio de la ma- 

  nifestación del fonema en los distintos contextos y averi 
guar en qué medida la zona se relaciona con otras modalida 
des del español mexicano o alguna otra variedad hispanoame- 

  

ricana. Señalaré asimismo la distinción o semejanza que se 
dé en torno del fenómeno al interior de la zona. 

En Posición explosiva 

  

En posición inicial absoluta se oye generalmente - 
la variante predorsodentoalveolar+ Casos de aspira-- 

ción o de palataliación ante las vocales anteriores e,i no -   

se registraron, pero sí de africación y sonorización de ma- 
nera esporádica: 

Predorso dentoalveolar [s]: seca, secundaria, sába 
do, etc. 

Africada [ts] : son>tson, cinco>tsinco (116) 
Sonorización [2]: son>zon (ante una pausa ligera) 

Para la posición intervocálica la realización nor- 
mal en todas las poblaciones es la misma variante que en e 
caso anterior, excepto que en algunos casos aislados se oye 
la sonorización como en: eso >ezo, gusano >guzano, es un» 
ezun, eso sí7 ezosi. 

En posición inicial de sílaba, tras consonante so- 

  

    ¡esta de la sig nte manera: se- 

  

nora, el fenómeno se ma 
sonoriza poco en las localidades 1,3,%, 8 y 9; comúnmente - 
se sonoriza en la 5,6,7 y 10 y frecuentemente en la 2 (v.- 

mapa 29): porcino >porzino, prensa >prenza, Once onze, etc. 

12.2.4.2 En posición implosiva. 

Mi propósito en este inciso es averiguar si en es-
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Mapa 28: sonorización de /s/ tras sonora 

PACIFICO 

  

E 
E=7 Poco Frecuente 

ER Frecuente



te contexto el fonema tiene una realización aspirada o si - 
se manifiesta como fricativa predorsal, señalando además 
los casos de sonorización. 

POBLACIONES CUADRO 25 
REALIZACION ASPIRADA 
  

  

as de la zona.- Según los índices del 

  

Característi 

cuadro anterior, las poblaciones de la Costa Chica, excep-- 
tuando la h, aspiran con regularidad el fonema en este con- 

texto, frente a las demás poblaciones que por lo general no 
aspiran. En cuanto a las condiciones para la aspiración, - 

ésta se da en final de sílaba, interior de palabra o bien - 
en final de palabra pero no necesariamente final absoluta. 
La realización aspirada, desaparece, sin embargo, en los ca 
sos de énfasis, inclusive en los hablantes que más la prac- 
tican, aunque en algunos casos si se mantiene: 

Final degflaba, interior de palabra: este yehte,- 
mosca >mohka, chisme>chihme, mu: :o>muhlo, desde >dehde, dis 

gustozdihguhto, etc. 
Final de palabra, no absoluta: es poco»ehpoco, --- 

Cruz Grande>Cruhgrande, las vacasylahbacas, los gatos>lohga 
toh, tres milptrehmil (v. mapa núm. 27). 

En relación al carácter sonoro o sordo del fonema-
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Realización aspirada del fonema /s/ en posición 
implosiva 

  

Existe 

  

Existe (aunque en menor grado) 

! y no extste
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en esta posición, se ha dicho que cuando va seguido de una- 
consonante sonora, éste se vuelve sonoro (117). Sin embar-= 
go, la situación en la zona no la puedo generalizar en el- 
mismo sentido porque, si bien es cierto que el fonema se so 

noriza cuando va seguido de un sonido sonoro, el fenómeno - 
no es constante; por otro lado, la sonorización se ve favo- 
recida más por unas consonantes que por otras. El estado - 

  

del fenómeno en la región es el siguiente: 
-Ante los fonemas oclusivos: cuando la -s- no se = 

  aspira, lo que predomina es la variante sorda: resbalar, - 
desde, disgusto. Algunos casos de sonorización son: es de> 

  ezde; las vacasylazbacas. Cuando se da la aspiración de - 
, la realización es sorda en la mayoría de los casos: des 

de>dehde, las vacas7lahbacas, Cruz Grandeycruhgrande. La - 
    

variante sonora en los siguientes casos: es de»ehde, las ga 
nancias>lahganancias. 

Ante los fonemas nasales: cuando la -s no se no se 
aspira, la realización frecuente es la variante sonora [2] 
mismo>mizmo, durazno. En los casos de aspiración, noto un- 
ligero predominio de la sonora sobre la sorda: es muy>eh my, 

dos mesesydop meses, las naranjas>lah naranjas (118). 

En la combinación /s/ + /r/ la realización común - 

es la variante sonora [2] que algunas veces se ve substitui   
da por la fricativa[r]: los reyes>lozreyes, los ricos>lozri 

cos. En los casos de aspiración de /s/ escuche tanto la -- 
sorda como la sonora: los ricos>lohricos, lokricos; los re= 
yes>lohreyes, loh Feyes. 

Ante el fonema /y/: en los casos en que la -s no - 
se aspira, la variante sorda se oye con frecuencia: las ye- 

mas, las yantas, los yanos. Ejemplos de sonorización son - 
los siguientes: loz yanos, laz yuntas, etc. Cuando se re--



- 144 > 

n, lo frecuente es la realización sorda: 

  

gistra la aspira: 
los llanos>loh yamos, las hierbasylah jerbas 

-Ante en fonema /1/: frecuentemente se oye la va-- 
riante sonora islayizla, tres litros>trez litros, etc. El- 
ensordecimiento de la aspirada se dió como en los casos: -- 

isla>ihla, muslo>»muhlo. 

1,2.2.4,3 Conclusiones 

En cuanto al tipo de sonido, el fonema se realiza- 
como predorso dentoalveolar, salvo en los casos de aspira-= 
ción en posición implosiva. 

En relación ala oposición sorda/sonora, se mantie- 
ne con frecuencia la realización sorda para las posiciones- 
inicial absoluta, inicial de sílaba o intervocálica. En po 
sición inicial de sílaba pero tras consonante sonora, se ob 
serva que la región se divide en dos zonas; una que sonori- 
za poco (localidades 1,3,4,8 y 9) y otra que por lo común - 
sonoriza (localidades 2,5,6,7, y 10). En posición implosi- 
va, en los casos de mantenimiento de la variante -s , pre- 
domina la sorda Es]ante las oclusivas sonoras y ante /y/. - 
En cambio, ante las nasales, como también ante /r/ y /1/, - 
prevalece la variante sonora Ez]. 

Considerando el tratamiento que se le da a la va-=- 
riante implosiva, la región queda dividida en dos subzonas: 
una que aspira el fonema y otra que no lo aspira (119) (véa 
se mapa 29). Esta distinción que se da en torno a esto úl- 

timo debe relacionarse con otras puntos vistos anteriormen- 
te. Así, la aspiración se correlaciona con lo visto en --- 
las conclusiones (pp. 75-80), o sea, que la aspiración del 

¡esta en las mis=- 

  

fonema /s/ en posición implosiva se mani 
mas poblaciones en donde el debilitamiento vocálico es poco 
o esporádico y en donde la bertura vocálica se da con más-- 

del=- 

  

frecuencia (v. pág. 91). Los resultaddos del anális
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fonema en esta posición parecen corroborar lo propuesto por 
Delos Canfield quien, apoyándose en la aspiración del soni- 

  

do en esta posición, relaciona la parte sur del estado de - 
Oaxaca con la zona lingúística de Centro América (120). 

1.2.2.5 Fricativa palatal sorda /3/. 

Este tipo de sonido que existía en el español medie 
val y clásico, se ha registrado en algunas hablas del espa- 
ñol de México, pero su existencia en México no puede verse 

  como un arcaismo ni como un elemento de superestrato, ya - 
que su realización se manifiesta en palabras de origen in-- 
dígena (121). 

El sonido para la región se manifiesta de la manera 
siguiente. En un recuento de las palabras consignadas, que 

pueden tener este sonido, sólo en 28 % de los casos se rea- 
liza el fonema /Y/, pero debo agregar que los informantes 

que emplean este sonido lo hacen de manera constante sin -- 
intercambiarlo con otra variante posible. Esto implica, =-- 
como señala Raúl Avila, que los hablantes tienen una clara 

    concien del sonido al_no confundirlo con /s/ o con /é/ 
(122). El fonema se oye en palabras como pixca(r) >píóka; 
quexquemel > ke3kémel; 

  

chunco > ("benjamín") ZÚnko (123).   

ulatorias del   =En cuanto a las características art     ( 
Cneno , du punto de articulación tiende hacia el prepa- 

“posición en transición hacia una posición alveolar   ns 

como para el fonema /s/. De esta manera podría explicarse 
la realización /s/ en esas palabras de origen indígena. 
El mantenimiento de /S7 en la región, por otra parte, tal 

  

vez se debe a que en el zapoteco, una lengua indígena im- 

  

portante en la región, tiene en su repertorio fonológico 
el fonema /3/.
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1.2.2.6 Fricativa velar sorda /x/. 

  

En este inciso pretendo ver si la realización del 

fonema se manifiesta como un sonido fricativo velar sordo 
como es el caso en muchas partes de México (124), o como - 
un sonido aspirado que se oye en algunas partes de México 

e Hispanoamérica (125). El cuadro siguiente representa la 
realización del fonema como un sonido aspirado. 

POBLACIONES CUADRO 26 

ndice de 

  

Características de la zona.- Según se ve, la zona 
le en dos subzonas: una en donde el fonema se aspi 

  

se di 

ra y que corresponde a las poblaciones de la Costa Chica, 
incluído Tehuantepec, aunque en esta localidad la aspira- 
ción es poca; y la otra en donde se mantiene la realiza-- 

ción fricativa velar sorda y que corresponde básicamente 
a las poblaciones de la montaña y altiplanos (v. mapa 30). 

  

La realización aspirada aparece en posición ini-- 
cial de sílaba y absoluta: jaiba>hajba, jamaica»hamajca, 
frijol) frihol, monja>monha, Cuajinicuilapa>cuahi ( abre- 

viación del nombre de lugar), etc.
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En los casos de la fricativa sorda, ésta se rea- 
liza como velar, no vibrante ni muy tensa: juegos >xwegos, 
naranjeros > naranxeros, etc. Ante vocal palatal, la conso- 
nante se palatiza: jitomate >Xitomate, México >m8xico. En 
voces frecuentes como México, se oye la variante relajada: 

  

Como se aprecia en el cuadro 26, la frecuencia con 
que se da el fenómeno de aspiración en las poblaciones cer-= 
canas a la costa va 

  

de una a otra, predominando en unas 
la realización aspirada y en otras la fricativa velar. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 
1.1.1.4 (debilitamiento vocálico), 1.1.6.3 (abertura vo- 
cálica) y 1.2.2.4.2 ( /s/ en posición implosiva), notamos 

  

que son fenómenos que se correlacionan. Es decir, que la 

  

aspiración del fonema /x/ aparece en las mismas poblaciones 

en donde el debilitamiento vocálico es poco o escaso, en 
donde la abertura de la vocal es más predominante y en don-= 
de la real 

  

zación del fonema /s/ implosivo se manifiesta 
como un sonido aspirado.
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1.3 CONCLUSIONES. 
En esta primera parte he venido señalando cuáles 

  

son las características fonéticas de las poblaciones y - 
de la zona en general, mencionando la frecuencia de ocu- 
rrencia en cada una de las localidades. Las conclusiones 

  

que a continuación presento son de dos tipos: 1) de ca- 
rácter delimitador y que se desprenden de las caracterís 
ticas fonéticas que he indicado para cada una de las po- 
blaciones. Esto me permite establecer las ¡soglosas que- 

componen la región; 2) consideraciones de carácter fono- 

  

lógico, o sea, la 

  

entificación del sistema fonológico- 
para cada población con respecto al diasistema o super- 
sistema. 

1.3.1 Isoglosas de la región. 

Las características fonéticas que a mi parecer - 
son las sobresalientes en la zona las resumo en el cua-- 
dro 27 (126). 

Como he señalado a lo largo del trabajo y como - 
se puede apreciar en el cuadro 27, ciertos fenómenos --- 
fonéticos se ven correlacionados en las poblaciones es-- 
tudiadas de suerte que éstos me permiten establecer las- 
isoglosas de la zona. Así, en las poblaciones donde el - 
debilitamiento vocálico es escaso o poco, encuentro igual 
mente la realización débil de /y/ y de /€/; encuentro la 
aspiración de /x/ explosiva y de /s/ implosiva; encuentro 
la abertura vocálica y el debilitamiento de las oclusivas 
sonoras. En las poblaciones donde la nasalización de la - 

  

vocal es fuerte se da asimismo la velarización frecuente 
de /n/.
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Del examen de los mapas de los fenómenos estudia- 
dos se desprende asimismo que ciertas poblaciones tienden 
a vincularse entre sí con frecuencia compartiendo rasgos- 
fonéticos aun cuando no tienen fronteras comunes. Pero, 
¿ Hasta qué grado las poblaciones se relacionan entre sí? 
A priori podría aceptarse que a mayor número de relaciones 
entre una y otra comunidad, más fuerte será la vinculación 
lingiiística entre las poblaciones. Una forma de precisar 

    esa relación podría hacerse a partir de la superp: 
de los mapas de l3s ¡soglosas a fin de que aparezcan las- 

fronteras superpuestas. Este conjunto de ¡soglosas consti- 
tuiría una zona dialectal más importante que una ¡soglosa 
individual y, entre más gruesa resultase el conjunto de - 

líneas, más significativa será la frontera dialectal(127) 

Sin embargo, este procedimiento parece complicado debido 
al extenso número de fenómenos vistos. 

Una vía alternativa podría ser el establecimiento 
de las relaciones entre las localidades partiendo de la - 
número 1 hasta la 10 para cada uno de los fenómenos. Asf, 
las poblaciones que estén más frecuentemente vinculadas - 
nos determinarán objetivamente un área dialectal (v. cua- 
dro 28). 

Para efecto de trazar las ¡isoglosas, considero -=- 
suficientemente vinculadas entre sí las poblaciones que 
pertenecen a una misma isoglosa en un número de veces su- 

   perior a la media aritmética calculada aquí en 7.43 ( las 
poblaciones marcadas con *). 

El resultado es el siguiente ( véase mapa 30). 

Z0F,: localidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 

  

ZDF,: localidades 7, 8, 9 y 10 

(donde ZDF significa zona dialectal fonética).



Como se puede ver en el cuadro 28, las comunidades 
kh y 9 muestran un fuerte vínculo lingúístico; esta última- 
como una cuña que se introduce desde los altiplanos hasta- 
la costa, rompe con la continuidad lingiiística de la zona- 
ZOF,. Un examen más detenido del cuadro nos permite dividir 
la ZDF, en tres subzonas: 

  
Z0F,. +occidental == localidades 1, 2 y 3 

ZDF. : central =--= localidades h y 9 

20F,, : oriental === localidades 5 y 6 

  

La población 9 se manifiesta como un foco de con-= 

  

fluencias de tendencias lingiísticas, pues a la vez que par   
ticipa de la ZDF, está vinculada a la ZDF,, es decir, com- 

parte las características de ésta irradiándolas a aquella - 
por medio de la comunidad h. 

Esta situación lingúística parece resultar de la - 
formación socioeconómica regional. En efecto, las tres po- 
blaciones de la ZDF, occidental, la llamada Costa Chica,=-- 
muestran y han mostrado estar íntimamente relacionadas en-- 
tre sí; la ac dad económica ha estado orientada hacia el 

  

Puerto de Acapulco ( v. supra, introducción). Por lo que -- 

respecta a la ZDF, central, no es extraño que la localidad 
k , pequeño poblado de fundación más reciente, se manifieste 
como un satélite de la comunidad 9 a la que se comunica por 
un camino de tergacería y en donde normalmente se realizaban 
las actividades comerciales de esa zona ( en la actualidad 
los productos de la costa son trasladados hasta Oaxaca). En 
cuanto a la ZDF, oriental, la población 5, que se comunica 
con la 8, tiene más nexos lingúísticos con la población 6. 

Tal vez ello se debe a que está bajo la influencia de Puerto 
Angel que a su vez se relaciona con el Istmo de Tehuantepec.
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CUADRO 
27. 

POBLACIONES 
FENOMENO 

1
2
.
3
 

4 
5 

6 
_ 

7 
8 

39 
10 

Relajamiento 
vocálico 

E
C
O
C
O
P
O
 

FO 
C
O
C
 

OF 
O 

FO 
FO 

OF 
Sonorización 

de 
/s/ 

explosiva 
O
 

Aspiración 
de 

/s/ 
implosiva 

A
E
 

Aspiración 
de 

/x/ 
O
 

Mantenimiento 
de 

la 
vibrante 

agrupada[C 
C
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CUADRO 28 
  

Casos en que per- 
tenecen a la mis 
ma ¡soglosa 

Localidades Casos en que per-| 

tenecen a la mis- 

ma isoglosa 
  

    

9% 

13% 
9% 
12% 

  

4-5 
4-6 
4-7 
4-8 
4-9 
4-10 

5-6 

5-7 

5-8 

5-10 
6-7 
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Zonas dialectales en base a la fonética 

  

PUEBLA 

VERACRUZ 

    

GUERRERO 

  

OCEANO PACIFICO



  

La vinculación lingúística más evidente entre las poblacio- 
  nes de la 2DF, se debe, en mi opinión, a que las cuatro =-- 

localidades que la integran están directamente comunicadas- 
con Uaxaca y esto permite y ha per 

  

ido que sus actividades 

  

económicas se orienten hacia la capital del estado. 

2.3.2 Por lo que respecta a las conclusiones de na- 
turalez f 

  

nológica, me propongo, antes que otra cosa, hacer 
los siguientes señalamientos. Como han mencionado algunos- 
investigadores (128), en la clas 

  

ficación y descripción de- 
los fonemas del español, se han empleado criterios que algu 

nas veces no concuerdan con la realidad linguística que se- 
pretende describir. Esto es, que los rasgos caracterizadores 

del fonema a veces no son los mismos que tienen sus varian- 
  tes Por ejemplo, /y/ se define como palatal, fricativo, so- 

  

noro y, sin embargo, [] se clasifica como su variante. De 

acuerdo con el planteamiento de Alarcos Llorach, los alófo- 
  nos de un fonema deberán tener los mismos rasgos pertinen- 

tes que la unidad fonológica. Dicho esto, las conclusiones 
que a continuación presento tendrán como base el criterio - 
antes señalado. 

Intento pues, enseguida, establecer los sistemas - 
fonológicos de las localidades sustentándome en los puntos 
de vista y procedimientos que propone Raúl Avila y otros- 
investigadores como los fonólogos generativistas (129). 
Pero dado que me enfrento a la comparación de variedades- 
regionales diferentes, necesito apoyarme en un concepto - 
que de manera abstracta englobe el conjunto de sistemas - 
que se dan al interior de la región. Propongo para ello - 

  

+l concepto geosistema (glotolecto en los términos de - 
Hammarstróm ) para representar ese conglomerado de siste- 
mas 

  

gionales cuyas unidades serán los geofonemas o uni-
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dades fonológicas geográficas (glotofonemas según Hammars- 
tróm El geosistema (esquema fonológico regional) cumpli 

  

rá, por lo tanto, la función de punto de comparación y de 
referencia para ver a qué geofonema corresponden los fone- 
mas locales. El inventario geofonológico es el siguiente==- 

  (130). Este surge de los resultados de los análisis y de==- 
acuerdo a los planteamientos anteriores. 

SISTEMAS FONOLOGICOS 

POBLACIONES   
223 Y 5 6 7 8 9 1op 

b b b b b b b b b b 

d d d d d d d d d d 

g. 9. 9. 9 9. 9 9. 9 39.09 
Noya yy ay y y o Y 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

o 
r r r E r r r r r t 
nom momo omom om omo omo om 
non a on on on on o n 
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ 

Pp P P P P P P P Pp Pp 

o 
ko ko ko ko ko ko ko ko ko ok 
E 8 E Y E Y 0. 002 2 

Aa. e + 4. e q 
ss stos os o so so sos 

o E 

hhh Ao x 
i i i i i i i i i 
. . . e. e e e e e e 
2. a a a a a a a a a 
o. . o. o. o. o. o o. o o. 

aaa     
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VII RARA, BANG AI SANA A EAAEIA TAN, 

8. /Im17, DL IO, VOI BLE, AVI IBIS VR II AS A, 13 11 K 1, 

15.11%1, 15.I1F11, 16.1 1SÍ1, DA, 18.1/x11, 19.111/1, 

20./1e//, 21./1a11, 22.11011, 23.1 1u/1/. 

A los geofonemas 1,2 y 3 en posición explosiva co 

  

rresponden los fonemas /b/, /d/ y /g/ en las diez poblacio- 

nes de la región, si estamos de acuerdo con lo que plantea= 
Alarcos Llorach (v. supra p. 97). 

En posición implosiva, sin embargo, se da la neutra 

lización de estos geofonemas con los de los números 11, 12 
y 13, o sea: (131) 

1M8I Ly 18 NG 

Y =--->/B/, /D/, /G/ en Sy» 5 

IVBÍ A ANAL DANA 
Dr 7 

  

        
J Geofonéña h: //y//.- Recordando los datos propor= 

cionados anteriormente (pp. 105-109), son tres las reali- 
zaciones fonéticas cuyos rasgos son: (132) 

SS y 
vocálico 
consonántico .oooo* 
obstruyente + - + 

contínuo o sroo+ 
sonorante ooo. 
estridente N - «+ 

Según lo anterior, la realización abierta de //y// 
se opone a las otras dos realizaciones, salvo en el caso 
del rasgo continuo. Particularizando,[y1] se opone a [y] por 
poseer los rasgos [+ vocálico], [ consonántico], [- obstru- 
yente] y [+ sonorante] . Es decir, que dadas estas oposicio 

nes, agrupar estas realizaciones distintas en un solo fone-



- 158 - 

ma resultaría contradictorio con la realidad lingúística. 
Parece pues conveniente mantener esas realizaciones como 
fonemas distintosde los sistemas dialectales -el geosis- 
tema o glotolecto- de la región. Por otro lado, se da la 
oposición entre [y] [estridente]y [Es JE estridente). Pro- 
pongo, por lo tanto, si estamos de acuerdo con los rasgos 

  

señalados para las rea 

  

aciones fonéticas, tres unidades 
regionales distintas para el geofonema 

/yt/en S,, Sy, 53, S5 (para S,v. supra p.105) 
> ly 1 en Sas Syr Sgs $ 

lens 
ES 

  

re 
10 

Geofonema 5.//1//.- Este geofonema no manifestó 
problemática alguna, pues su realización no mostró varian- 
tes que se opongan. Al geofonema corresponde el fonema /1/. 

Geofonema 6: //r//.- Al geofonema corresponde el 
fonema /r/ en posición intervocálica o inicial de sflaba. 

En posición implosiva, sin embargo, fueron pres 
las realizaciones recogidas: la [r] , 1alr)] y 1a [YX] cuyos 
rasgos so 

    

sonorante to ++ 
consonante +o + + 
continuo + o 6+ 
tenso + - 

estridente - (+) (133) 

Como se notará, las realizaciones del geofonema en 
esta posición di 

  

ieren por los rasgos de continuidad, laten- 
sión y el cierto grado de estridencia de [r]. Sin embargo, 
en esta posición, los rasgos que en otras posiciones resul- 
tan ser relevantes, aquí no lo son. Las diferencias fonéti 

  

cas no dependen del contexto fónico, sino de la selección 
individual que el hablante efectúa en la interacción socio-



>: 1M.= 

verbal Por otro lado, recordemos que en la posición final 
absoluta se registra otra realización más, o sea, la asibi- 
lada [*] que se caracteriza por ser estridente. Tenemos -- 
pues que en posición implosiva- final de sílaba o de palabra- 
el geofonema exhibe cuatro realizaciones con rasgos fonéti- 
cos muy distintos y algunos de los cuales pertenecen a fone 
mas distintos como /r/. Podríamos proponer, por lo tanto 

  

    para esta posición el archifonema /R/ para conjuntar las 
realizaciones fonéticas distintas (134) 

  

Geofonema 7: //F//.- Las realizaciones fonéticas pa 
ra el geofonema en la región son-[7], [+] ,[%) . sus rasgos 

e 15) 151 14 
vocálico - - - 

continuo (+) +o + 

estridente - (4) + 

Tal vez sea discutible la asignación de los rasgos 
a lasrealizaciones fonéticas, sobre todo aquéllos que se - 
refieren a la estridencia y la continuidad. Pero el hecho 
de que pueda ser discutible no invalida el abordaje del - 

problema desde una perspectiva determinada, sobre todo con- 
siderando que el problema no está resuelto. Por otro lado, 

n de los ras- 

  

las posibles reservas en torno a la asignaci 

gos anteriores a las realizaciones fonéticas consignadas-- 
están siendo consideradas. Estos puntos problemáticos los - 
coloco entre paréntesis.
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UN 
De acuerdo a los datos del cuadro 21, la realización 

vibrante múltiple del geofonema en posición explosiva domina 
en todas las poblaciones, salvo en la localidad 10 donde ade 

ilada. Esta    más de darse la fricativa aparece tambiéb la asi 
realización que opone a la población 10 frente a las demás - 

comunidades merece ser examinada más de cerca no sólo en re- 
lación a este geofonema, sino porque las conclusiones de es- 
te apartado tienen que vincularse con las que hice en el tra 
tamiento del geofonema // y //. 

Quiero destacar que [*] se opone a [7] por poseer e 
rasgo de estridencia. James W Harris, a fin de establecer -- 
una oposición entre [*) y las vibrantes simple y múltiple, 

asigna a [f] el rasgo de [-anterior]. (135). Sin embargo, me 
parece que en la localidad 10, la asibilada sí mantiene el - 

rasgo [+ anterior] con lo que se opone a [y] que es[- anterior] 

oposición necesaria para la distinción de pares mínimos como 
ramas/ llamas. Pero otra forma, siguiendo su línea de pensa- 
miento, de oponer estas realizaciones es mediante el rasgo-- 

[- a1to] y[+ arto]. 

(0 [y 
vocal 
consonante .os 
obstruyente .+oo+ 
contínuo os 
tenso os 

sonorante - 
estridente + + 
anterior + - 
alto - + 

Así, el geofonema tiene las correspondencias siguien- 
tes en la zona: Ñ 

1E/ en Sy, Syoc. $ 
Mis > a 

/E/l en S¡y (136) 
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Geofonema 8. //m//.- Este geofonema tiene como uni- 
dad Fonológica en todas las posiciones el fonema /m/. 

Geofonema 9. //n//.- En posición explosiva la unidad 
fonológica es /n/ en todas las localidades, En posición im- 
plosiva- final de palabra o ante pausa-, el geofonema tiene   
una realización velar, aunque también se dan las realizacio 
nes alveolares asi como la pérdida, pero la realización ve- 
lar exhibe cierto predominio sobre las otras realizaciones. 

    

El ienómeno se da en las circunstancias siguientes: 

---pérdida 

19] 
0) y consonante 

= (9) — HI 1 

Jr voca! 
(donde representa final de palabra pero no absoluta y / / 

representa la pausa). Una comparación de [n] con [] + ve- 
mos que se oponen en cuanto al punto de articulación: el -- 

    

primero tiene el rasgo [+ anterior] , el segundo, [-anterior] 
stra la [n] en el mismo contexto. Esto nos in- 

  

Pero se r 
duce a señalar que la anterioridad o no anterioridad no es 

nte, aunque parece que el rasgo [- anterior] nos de-   pertin 
notá una señal demarcativa ( v. supra p. 127). 

Geofonema 10. //R//.- El geofonema tiene como unidad 
  fonológica el fonema /5/ en todas las poblaciones. 

  

Geofonemas 11, 12 y 13. //9//, //t/0, 1/KIf.- Ah la 
posición explosiva corresponden las unidades fonológicas 
let. /tl y [KI en los sistemas de las diez poblaciones. 

En posición fuotosiva, en cambio, se da lo siguiente



Lell === lol === Ben Sy,» Si 
MAI 14d m2 Den Sy» 10 
HKII === [kl 6 em Sp» 519 

  

O sea, se da la neutralización de los rasgos de es 
tos fonemas con los rasgos de los fonemas vistos en la p. - 
157; de ahí los archifonemas /B, D, G/ (137). 

Geofonema 14. //2//.- Como se podrá constatar en - 
el cuadro 24 (pp. 133-134), el geofonema manifiesta dos rea 

lizaciones fonéticamente distintas. Uno es claramente oclu 
sivo [3]; el otro es claramente Fricativo, aunque en cier- 
tas ocasiones se logra percibir un ligero elemento de oclu- 

| sión, pero se da en los casos de énfasis, éste es[ Y]. La 
interrogante es, ¿Podemos agrupar en un solo fonema estas -- 

| dos realizaciones sustancialmente distintas? Veamos sus -- 

E] [2] 
sonorante - - 

rasgos. 

continuo + 
tenso .o o - 

como vemos, [Y] se opone a ESA poseer los ras- 
gos [+ continuo ] y r tenso]. Tal oposición requiere por lo 
tanto la articulación del geofonema en dos unidades fonoló- 
gicas distintas, o sea: 

1Él en S7» Sg» $ 

    

Heli 

1Él en Sy, Sy, 

  

Y a 5 25 21 w donde /%/ equivale a la realización fonética [$], 

Geofonema 15. //f//.- Son dos las realizaciones fo 
néticas las registradas en la región. la bilabial en todas- 
las poblaciones salvo en la localidad 7 donde la predomi--
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nante es la labiodental. Sus rasgos son: 

id [a] 
continuo + + 
tenso + - 
estridente + - 

Son dos los rasgos que oponen a las realizaciones- 
fonéticas señaladas y uno el que las une, aunque podemos - 

  

agregar el rasgo de anterioridad a ambas. Sin embargo, si 

  

estamos de acuerdo que el rasgo de estridencia es suficien- 
temente diferenciados, podríamos proponer dos unidades fono 
lógicas para el geofonema. Pero el problema radica en que- 
el español no tiene pares mínimos, hasta donde yo sé, del - 

tipo t 

  

  9h/ thy en inglés. Propongo pues, para este geofo- 
nema una sola unidad fonológica representada por la rea 

  

ción no tensa, no estridente que es la que predomina en la- 
región 

MÍA nn > 1 Y/en Sy, $2, 00. $; 

Geofonema 16. //s// - A este geofonema corresponde 
la unidad fonológica /s/ en posición explosiva, ya que no - 
se da en la región la oposición casa/ caza como en otras zo   
nas dialectales. Es decir, no existe la oposición entre -- 
131 y /8l y por ende no existe la oposición entre los ras-- 
gos estridente y no estridente La situación es pues: 

1isll ===> 151 en Sq, Sy 0.» Sig 

En posición implosiva son dos las realizaciones fo 
: [s] y [n]. De acuerdo con Chomsky y - 

Halle ambas realizaciones comparten el rasgo[-vocal], pero 
néticas consignada 

  

la segunda se distingue de la primera en que es [-consonante] 

(139) — Sus rasgos son:



  

vocálico . 

consonante .+o - 
anterior .oo- 
continuo .o os 
estridente .o - 

Cabe notar aquí que los rasgos de[h]del fonema /s/ 
en posición implosiva, son los mismos que los de la realiza 

el- 

  

ción[h]proviniente del geofonema //x// explosivo. Aqu 

núcico común de los dos fonemas son los rasgos [-consonante] 
[- anterior] , [-estridente] . Aunque el fenómeno se mani- 
fiesta en posiciopes distintas, parece conveniente proponer 
el archifonema /R/ que caracteriza a las poblaciones 1, 2,- 
3 y 50s5ea 

    

  

  

s/- 1s/ 2 [s] en Sy» So» Sg> Sy 519 

s s /4/ en Sy, Sa) 5 

Geofonema 17. //3//.- Este geofonema tiene dos rea 

lizaciones en la región: [s] y[ 3]. Aunque el segundo no- 
prevalece en las poblaciones de la zona, aparece no obstan- 
te con insistencia en el sistema 9 en el vocablo pixca en - 
relación a la recolecta del maíz. Cuando el informante se- 
refería al producto obtenido, empleaba el término cosecha.- 

n del término no es sólo de ca    La importancia de, la selec: 
rácter lexemático, sino además de naturaleza fonológica por 
que en la articulación del lexema se emplea el sonido [3] 

Está claro que ambos términos guardan una relación paradig- 
mática, pero también una relación sintagmática. Pero para- 
este apartado lo importante es que en la conciencia del ha- 

os sonidos [s]y [ST(w. su- 
pra p 145). Lo dicho anteriormente, aunado a la existen 
blante hay una distinción entre 

  

cra d nos induce a propo- 

  

un par mínimo como pixca/ 

    

ner para la región la ar 

  

ulación del geofonema en dos uni
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dades fonológicas (v. supra el geofonema 14) 
-21 1/2, s qa en Sy 

/s/ en los nueve sistemas restantes 

1isIl --   

Geofonema 18. //x//.- Como se podrá ver en el cua- 

dro 26, el geofonema tiene en la región dos realizaciones - 

  

[h] que prevalece en los sistemas 1,3 y 5, y - 

  

importante 
[ x] que sobresale en los demás sistemas de la región. Sus 

rasgos son: 

PJ o] 
vocálico o - 
consonántico + - 

Si a estos rasgos agregamos la posición que tiene- 
la lengua en la cavidad oral, diríamos que [x] es [+alta] y 
[»]E alta]. — Según esto y en base a la oposición arriba- 
señalada, debemos proponer dos unidades fonológicas que con 
cuerden con los datos lingúísticos de la región: 

Ix/ en Sy» Sgs Sy $ 4 

  

xl 

/h/ en Sy, Sy, S3, $ Pr 

Geofonema 19. //i//.- Al geofonema corresponde la- 
unidad fonológica /i/ en los diez sistemas de la región. -- 
Las realizaciones abiertas o cerradas o relajadas están de- 
terminadas por el contexto fónico y funcionan como variantes 
de la misma unidad fonológica. 

Geofonema 20. //e//.- El geofonema manifiesta tres 
realizaciones: cerrada, media y abierta. Cabe destacar que 
la última es la realización normal y característica de las-
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poblaciones en donde el debilitamiento vocálico es poco o es- 
caso ( v. supra p. 76 ), en donde el fonema /s/ tiene una rea 
lización faríngea h en posición implosiva ( v.supra pp. 1k 
a 143 y 164 ), en donde el geofonema // x// exhibe un sonido- 

aspirado ( v. supra pp. 146-147 y 165 ). En estas dos últimas 
  circunstancias, cuando el geofonema //e// está seguido de e-- 

sas realizaciones consonánticas, la vocal se muestra claramen 

te abierta. Pero como estas manifestaciones vocálicas están - 
determinadas por el contexto fónico y la aparición de una ex- 
cluye el surgimiento de otra, la variante abierta, al igual - 

  

que las otras, cumple una función complementaria; y como no - 
distingue pares mínimos, debemos proponer que esta vocal, co- 
mo las otras dos, son variantes alofónicas de /e/ y que por - 
lo tanto, el geofonema //e// se articula en una sola unidad - 

  fonológica, aunque fonéticamente sus realizaciones distin- 
guen a las poblaciones, o sea: 

0/03 En JJ. en $,,57,53,55 

IS 
   e 

En la sílaba final átona el fonema /e/ tiende a con- 
fundirse con la realización del geofonema //a//, particular- 
mente en las poblaciones en donde el debilitamiento vocálico 

es frecuente. Esta situación se da en contexto C + V + $ 
( v. supra p. 92), o sea: 

tel 
Piadd sm fan ana NU!   

Tenemos pues la neutralización de dos fonemas vocáli- 
cos en la sílaba átona.
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Geofonema 21. //a//.- Al geofonema corresponde una 

sola unidad fonológica en los diez sistemas, o sea, /a/. =- 
Sus realizaciones fonéticas son variantes combinatorias de- 
terminadas por el contexto fónico. 

Geofonema 22. //0//.- Como en el caso del geofone-= 
ma 20, este geofonema manifiesta tres realizaciones fonéti-= 
cas principales: cerradas, medias y abiertas (vw. supra p. - 

temas de la ZDF, es la vocal - 

  

90). Lo frecuente en los 
media, pero en los sistemas de la ZDF,, exceptuando la po-= 

  

blación h, el geofonema muestra una realización abierta 
cuando el sonido consonántico que sigue es la realización - 
faríngea que proviene de /s/ implosiva o de /h/ explosiva.- 
0 sea. 

   

  

-> [eJ/ [191 , In] en Sy,S7,5 

  55 
=> [o, 8]/- (3 ; Ex-T)o en los otros 

sistemas. 

Como en el caso del fonema /e/, las realizaciones- 
fonéticas de /o/ están determinadas por el contexto fónico- 

  y la aparición de una variante excluye la aparición de otra 
en ese mismo contexto y como no distinguen pares mínimos -- 
del tipo hijo/ hijos, estas realizaciones son variantes alo 
fónicas de /o/. 

y 

Geofonema 23. //u//.- Al geofonema corresponde la- 
unidad fonológica /u/. La realización abierta de /u/ en la 
20F,, ante el sonido consonántico faríngeo (v. supra p. 90- 

  

. 141-143) es también una variante alofónica.



- 168 - 

NOTAS 

(m RFE, 1921, p. 358. 
(2) M.J. Canellada y A. Zamora Vicente, "Vocales caducas en 
el español mexicano", NRFH, 1960, pp. 221-241; Beatriz Gar- 
za Cuarón, Caracterización fonética y léxica del habla de la 
ciudad de Oaxaca, 1967, pp. 27-31; Raúl Avila, El habla de- 
Tamazunchale, 1976, pp. 34-39; Boyd-Bowman, El habla de Gua- 
najuato, 1960, pp. 32-33. 

3) Para datos adicionales sobre este punto, V. Lope Blanch, 
NRFH, 1963-64 pp. 1-19 
(4) indicaré cuatro grados de relajamiento: 1) ligero, vo- 
cal atravesada por una diagonal; 2) medio, vocal volada; - 
3) fuerte, vocal volada y atravesada, 4) guión, los casos 
de pérdida total. 
(5) Y mapa núm. 1 para la ubicación de las poblaciones 
(6) Esta clasificación está hecha en base al grado de esco- 
laridad de los informantes. V. infra, relación de informan- 

tes, pp. 361-379 
(7) Transcribo fonéticamente el fenómeno y el entorno de la 
vocal Cuando el sonido vocálico se ensordece, va entre pa 
réntesis. Lo demás lo escribo ortográficamente para faci 
tar el trabajo mecanográfico. 
(8) Véanse los comentarios de Juan M. Lope Blanch relaciona 
dos con este punto de Estudios ... p. 62 e 
(9) Lope Blanch dice a este respecto, "De las consonantes 
sonoras, es la dental la que más propicia la debilitación - 
vocálica", Estudios 
(10) Los porcentajes que presenta J.M. Lope Blanch demues-- 
tran un ligerísimo predominio de /r/ sobre /1/, Estudio 

      

  

  

de 

    

p. 63 
(11) El estudio de Lope Blanch advierte que la consonante 
sonora que antecede a la vocal puede ensordecerse, Estu 

  

2.0. po 65. 
(12) Para estos fonemas, Juan M. Lope Blanch tiene un 8.4%- 
porcentaje muy semejante al que tiene para las oclusivas so 
noras que anteceden a la vocal, o sea, 7.9%. Sus datos de- 
muestran un ligero predominio de /m/ sobre /n/, Y. Estudios 
pp. 63-64. 
(13) Para este entorno, Lope Blanch tiene uno de los porcen 

bajos, o sea, 2.5 %. De las consonantes que ante tajes más 
ceden a la vocal, la /8/ prevalece sobre la /y/, Estudios 
0. Pp. 63. 
(14) Los fonemas son /s/, /f/ y /x/ 
(15) Lope Blanch tiene el mas alto porcentaje para este en- 
tormo, Estudios, p. 63 
(16) Río que fluye por el noroeste de Tehuantepec y afluen- 
te del Río Tehuantepec. 
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(17) Término que emplean los nativos para abreviar Guela--- 
guetsa 
(18) Y indica que la vocal inicia el grupo fónico. 
(19) El relajamiento en este entorno también ha sido estu-- 
diado, V. por ejemplo, Lope Blanch, Estudios ... p. 69 y Pe 
rissinotto, Fonología, p. 28 por mencionar unos casos. 
(20) Loxicha, población al norte de San Pedro Pochutla. 

(21) El relajamiento va acompañado del ensordecimiento de - 
la consonante antecedente a la vocal(Cf. supra nota 11). 
(22) Vocablo que aparece en todas las localidades ubicadas- 
en la costa. En esta voz la vocal inicial se debilita en - 
todos los casos. 
(23) Véase infra discusión sobre la frecuencia de las voca- 
les en español y nota 29 

(24) Este punto ya hasido señalado por Beatriz Garza C., -- 
Caracterización, p. 28, Raúl Avila, Habla de Tamazunchale,- 
Pp. 35, y Lope Blanch, Estudios, p. 59; cf. también, Periss 
notto, Fonología, p. 28. - 
(25) Para ubicar el debilitamiento en la zona, lo compararé 
con los resultados obtenidos por Lope Blanch que aparecen - 
en Estudios, pp. 53-73 y los de Perissinotto en Fonología - 
pp. 26-33 para la ciudad de México. 
(26) Cf. Lope Blanch, Estudios, p. 61 y Perissinotto, Fon 
logía, pp. 28-29 

27) V. Estudios p. 
(28) Para obtener el índice del grado de relajamiento, asig 

né los siguientes valores a los cuatro grados: ligero = 1;- 
medio = 2; fuerte = 3; pérdida = h 

13.25%; a: 12.86 2%; o: 9.81 2%; ¡: 5.09 %; u: 2.99 2 
tomados por Raúl Avila, Aspectos fonéticos y léxicos- 

del español hablado en Tapazunchale, S.L. UNAM, 1967, p. 52 
ES Véase, Estudios, 
(31) Charles Marden, the Ihono1o9y of the Spanish Dialect - 
of Mexico City, The Modern Language Association of Ámerica, 
Baltimore, 1896, pp. 21 - 2h. 
(32) v. fonología, pp. 26-27 
(33) Cf. “por ejemplo, Beatriz Garza C. Caracterización pp 

22-23 y p. 25 donde dice que el cierre se da en posición fi 
nal y que en el caso de la 0, el cierre tiene una modalidad 
muy cerrada; Raúl Avila, Tamanzuchale, p. 39, comenta que - 
el fenómeno caracteriza a Tamazunchale, produciéndose en sí 
laba final, ante pausa, al igual que en otras posiciones y- 
sobre todo en sílaba libre, tras consonante palatal 
(34) V. por ejemplo, Raúl Avila, Tamazunchale, p. 40; Ber 
tha Vidal de Battini, PFLE, 1, p. 185, atribuye también el- 
fenómeno a las clases populares y campesinas en las provin- 
cias del Noroeste; Luis Florez, PFLE, 1, p. 7, lo documenta 
en los hablantes incultos de las zonas andinas de Caldas, - 

Boyacá, etc. 
(35) Dado que el material magnetofonico se complementa con- 
el de los cuestionarios y que para cada localidad tengo tres 
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cuestionarios de los tres niveles, los informantes de las - 

grabaciones también quedarán agrupados en tres niveles. 
(36) Aunque hay cierta variación en las localidades, la di- 
ferencia no parece ser tan significativa desde el punto de- 
vista geográfico, razón por la cual creo no amerite una re- 
presentación cartográfica. La diferencia, como se apuntará 
en has clusiones, radica más bien en las diferencias so- 
croculturales 

(37) Los ejemplos de cierre con el fonema /a/ significa que 

sú timbre se aproxima al de /e/ pero en una posición más o- 
menos central. m 

(38)Término para designar el 'cuerno de la vaca 
no para denominar al'marrano o puerco”. 

k0) Manuel Alvar en"Algunas cuestiones fonéticas del espa- 
ñol hablado en Oaxaca" NRFH, XVIII, 1965-66, p.358 dice que 

e se cierra más que €. 
(41) Aunque, como dije en la introducción, no pretendo dar- 
le a la investigación un carácter sociolinguístico, creo -- 
pertinente, sin embargo, agregar estos comentarios por dos- 
razones uno, porque suelen hacerse en la mayoría de los -- 
irabajos dialectales; dos, porque estos señalamientos pue-- 
en servir de punto de partida para estudios monográficos - 

posteriores de alguna de estas comunidades. Valga pues la- 
aclaración al respecto para observaciones subsecuentes 
(42) J.?P. Matluck para el Valle de México dice, "tras una - 
consonante palatal, la e final se cambia en una ¡ relajada- 

v ensordecida: nocheynoch', coche7coch! .,. siempre entre - 
las gentes semi-cultas", Pronunciación p. 23; Boyd-Bowman,- 

n cambio, señala que el fenómeno se da en las diferentes - 

      

  

    

    

    
cl sociales, El habla de Guanajuato, pp. 36-37 
(4 por ejemplo, Raúl Avila, Tamazunchale, p. 4h; Bea-- 
ir arza, Caracterización, p 
(a Períddinotto, Fonología, p. 34 
0 grupo vocálico Frecuentemente se ve antecedido por- 
la consonante velar /g/. La realización diptongada se da = 
poco 
(46) El caso se dió unicamente en el informante de nivel ba 
jo de la población 10 
(47) En el caso concreto de maíz, observé la realización - 
maízen el habla rápida del informante de nivel bajo de la- 
Tocalidad 10,pero al hablar enfáticamente mantuvo el hiato- 
(la ruptura del hiato a través del cambio acentual lo han - 
documentado Bowman, Guanajuato, p. 47 Matluck, Pronuncia 
ción, p. 39, Garza Cuarón, Caracterización 32; Navarro- 
Tomás dice a este respecto, "la pronunciación vulgar reduce 
corrientemente a una sola sílaba cualquier grupo vocálico - 
de esta especie: palsypáis, malzpmárz ', Manual de pronuncia 
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ción española, Madrid, 1970, p. La ruptura de eú se limi- 
tó también al hablante de nivel bajo: reúmayrjuma. 
(48) Giorgio Perissinotto, Fonología, p. 90, señala que la- 
sinéresis se manifiesta como semiconsonante en los grupos - 
socioeconómicos 1 y 2. 
(49) En todos los ejemplos de vocal tónica pondré una tilde 

A esto respecto Beatriz Garza Cuarón también registra casos 
des fonema abierto en sílaba libre: [kasíta], ldrse],- 

terización p. 22 Tomás Navarro T. en El español de “-- 
Puerto Rico, señala que "la ¡ y la u acentuadas en sílaba - 
Tibre ofrecen de ordinario timbre algo más abierto que el - 
castellano", p. 46; Bertil Malmberg, en Études sur la phoné 
tique de l'espagnol parlé en Argentine, p. 31, encuentra el 
Fonema abierto en posición: "Dans Te mot ' si '... le i de- 
ce mot tend a s'ouvrir par suite du relachement de l'articu 

   

  

  

(50) Por lo general la grafía x de la palabra pixca se escu 
cha como un sonido dorsoalveolar fricativo. _ 
(51) Perissinotto registra el fenómeno para la Ciudad de MÉ 
xico, Fonología p.25; Tomás Navarro T. dice que en el habla 
vulgar de algunos lugares de Castilla y de Andalucía la e - 
se llega a pronunciar tan abierta que se oye como una a más 
o menos palatal: ' paine, sais', Manual, p. 53, nota 1; lo- 
mismo documenta Malmberg en Buenos Aires, Études, p.36. 
(52) El fenómeno se registra sólo en las poblaciones 1,2,3- 
y 5 y no en todos los informantes. Esta realización se es- 
cucha tanto en los cultos como en los incultos. 
(53) Véase supra 1.1.1, 1.1.2 y 1 1.3 donde presento los re 
sultados de la vocal en los entornos C + V+S¡pB+Vo+s7 
y la vocal no trabada. 
(54) Véase Elsie Alvarado de Ricord, El español de Panamá,- 
Ed. Universitaria, Panamá, 1971; véase también, Tomás Nava- 
rro, El español de Puerto Rico, p 
(55) Elsie Alvarado comenta que en Panamá existe la abertu- 
ra de e y o pero que no se establece una diferenciación fo- 
nológica en los plurales, pp. 28-30. 
(56) Véase, Beatriz Garza Cuarón, Caracte 
Bertil Malmberg. Etudes p. 31. 
(57) Véase Bertil Malmberg, Estudios de fonética hispánica, 
Madrid, 1965, p. 100 Alarcos E.A. Llorach, Fonología españo 
la, Madrid, 1961, p. 50 y 150. 
(58) Tomás Navarro, al hablar de la nasal velar en Puerto - 
Rico dice, "buena parte de su resonancia se traslada a la - 
vocal de la misma sílaba", El español de Puerto Rico, p. 101 
Bertil Malmberg, al hablar de Ta nasal 1 - 
el mundo hispánico dice, "les différentes monographies dia- 
lectologiques semblent confirmer que cette tendenceest enco 
re plus prononcée dans les dialectes européens et americans. 
Surtout dans les cas ou ce n se prononce comme vélaire", - 

    

ación, p.22; -- 
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Études, p. 51; en Oaxaca, Beatriz Garza Cuarón, Caracter 
zación, p. 55, también consigna la nasalización fuerte de - 
Ta vocal; Matluck también encuentra que la vocal se nasal 
za fuertemente cuando la nasal trabante está en posición fi 
nal absoluta, La pronunciación, p. 110 
(59) Manuel Alvar en, El español hablado en Tenerife, Madrid, 
1959, p. 42, encuentra la nasalización fuerte de la vocal - 
cuando la vocal está trabada por consonante nasal, por ejem 
plo: melo . = 
(60) La vocal sin el diacrítico es nasalización ligera; con 
el diacrítico se representa la nasalización fuerte; y con - 
el diacrítico doble, muy fuerte. 
(61) Voz registrada en Tehuantepec para significar lotería 
ver infra el léxico. 
(62) Véanse los comentarios de Bertil Malmberg a este res- 
pecto, Études, pp. 179-186; según Navarro Tomás, "se ha con 
siderado larga toda vocal acentuada ante consonante senci 

lla seguida de otra vocal; se ha tenido por breve toda acen 
tuada seguida de dos o más consonantes, y se ha creído bre- 
ve asimismo toda vocal no acentuada", Manual, p. 199; más - 
adelante señala que las vocales españolas en la conversa 
ción normal, fuera del lenguaje enfático o afectado, son - 
siempre breves, p. 200. 
(63) El diacrítico: representa a la vocal alargada. 
(64) Fonelogía, p. 40 
(65) De igual manera, las oposiciones d/d, g/g se represen- 
tarán por los fonemas /d/ y /9/. 
(66) Como se verá más adelante, la tensión de las oclusivas 
sordas en esta población es más fuerte que en el resto de - 
las comunidades. 
(67) Sin embargo, este fenómeno no es tan singular, si con- 
cordamos con lo que Bertíl Malberg dice en Études, p. 60 
(68) Fenómeno registrado en América y España, v.B. Malmberg, 
Études, p. 149 
T69) Manuel Alvar en "Algunas cuestiones fonéticas del espa- 
ñol hablado en Oaxaca (Mejico)" registra el carácter oclusi 
vo de -b-, -d-, y -g- en Oaxaca; En su opinión, en la penín 
sula española, las realizaciones oclusivas y fricativas son 
alófonos y están en distribución complementaria, pero que - 
en México estan en distribución libre , pp. 358-359, NRFH,- 
XVIII, 1965-66; este fenómeno también lo consigna en el --- 
Ajusco, "Poliformismo y otros aspectos fonéticos en el habla 
de Santo Tomás Ajusco", Anuario de Letras, UNAM, 1966-67, - 
p.17-18, Beatriz Garza Cuarón observa que en -b- a 

ternan las variantes oclusivas y fricativas, Caracterización 
PP. 34-35 
(70) Cf. Perissinotto, Fonología, pp. 47-48; Raúl Avila, la 
mazunchale, pp. 48-9; y Beatriz Garza, Caracteri zación, pp. 
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as 

(71) Dice Malmberg, "Si, dans une pronociation particulier- 
ment emphatique, méme un b ¡ntervocalique peut devenir 
occtusif, ¡1 arrive souvent, dans un prononciation rapide - 

  

et negligée, quin ba l'initial absolue sort realisé comme- 
un aspirant ou en tout cas sans l'energie el la tension qui 
characterisent une veritable occlusif... Les cochers, par-" 
lant a leurs chevaux, disent (bámoh) ou (bamoh). Études, p 
60. 
(72) Luis Florez dice que en el bogotano la d ¡inicial de pa 
labra 5e pierde con frecuencia, La pronunciación, p. 147 
(73) Así, por ejemplo, Manuel G. Revilla lo documenta en -- 
Provincialmismos fonéticos en Méjico", BDH, pp. 199-200; Pe 
dro Henriquez Ureña en "Observaciones sobre el español en = 
América", REE, pp. 358-359 dice, "En México existe también 
en una región que comprende parte de los estados de Vera- 
cruz (Orizaba y Córdoba), de Puebla y de Oaxaca"; Más re--- 
cientemente, el fenómeno ha sido consignado en los trabajos 

    

     

  

de Manuel Alvar, "Algunas cuestiones fonéticas del español- 
hablado en Oaxaca "NRFH, XVIII, pp. 360-62 y de Beatriz Gar 
za Cuarón, Caracterización, pp. 42-47. Información adicio- 
nal sobre el Fenómeno en otras partes del mundo hispánico - 
se encuentra en el artículo de Juan M. Lope Blanch, "Sobre- 
el rehilamiento de 11/ y en México" en Estudios, pp. 109--- 
123 

(74) Tomás Navarro Tomás define el rehilamiento como "vibra 
ción relativamente intensa y resonante con que se producen” 

  

ciertas articulaciones... El rehilamiento hace que el tim== 
bre de la fricativa se aproxime más o menos al de una [£/-- 
sin labialización. Para distinguirlo de_la LX] francesa la 7) 
representamos con el signo [%) : mayo7máZo... En suma, la - 
diferencia esencial entre estos sonidos consiste en que la-—| 
tensión articulatoria, el impulso de la corriente aspirada 
la fuerza de fricación y la amplitud de las vibraciones la- 
ríng=as son mayoresen la emisión de la [%] que en la de la- 
y, REE, vol.XXI, 1934, pp. 274-79. En cuanto al punto de- 
articulación dice, "El punto de articulación de la ynormal- 
es más interior que el de dicha y la y se forma en el -- 
prepaladar; la estrechez de la 2% tiene lugar principalmen- 
te sobre los alveolos, aún cuando al mismo tiempo la aproxi 
mación de los Órganos continúe más o menos ha dentro. La 
posición del dorso es convexa en la y y plana en la Y - 
Manual, p. 131 = 
TS) Otras realizaciones como africada [$], ta [y"]rensa y- 
cerrada, las mencionaré en los ejemplos, pero no aparecerán 
representadas en el cuadro pues aparecieron sólo esporádica 
mente _ 
(76) Así lo consigna J.M. Lope Blanch, Estudios, pp 120-12 
(77) Según Raúl Avila, la variante abierta es más frecuente 
que la cerrada en el total de los casos, Tamazunchale, p. - 
52 En la ciudad de México, Giorgio S Perissimotto ha re- 
gistrado también esta realización, pero en menor frecuencia 
que la [y], Fonología, p. 52 
(78) a Ledo cometas pe Fo - 51 

  
  

    

  
   



  

    (19 cion, pp. 46-47 
(80) En otras partes del 
país , pero no con la misma insistencia que en las poblacio 
nes arriba mencionadas y sobre todo las dos primeras. 
(81) Est ómeno ha sido ampliamente documentado en el mun 
do hispánico: en Oaxaca, Beatriz Garza, Caracterización, p 

Colombia, Luis Flórez, PFLE, tomo T, p. 8; en Ecua=" 
dor, Humberto Toscano, PFLE, tomo 1, p. 118; en Chile, Ro-= 
dolfo Oroz, PFLE, p. 98. etc. 
(82) Esta velarización, que resulta insólita ya que no se - 
ha consignado en la ciudad de México, de Oaxaca O Tamazun 
chale. puede ser el resultado de una posición cóncava de 
lengua con lo cual se da al sonido un timbre posterior, Cf. 
Bertil Malmberg, Etudes, p. 143. 
(83) La velarización de /r/ en el grupo r + 1 ha sido docu- 
mentado en Puerto Rico (cf. Ruben del Rosario, PFLE, Ela 
P_ 156), en Nuevo México (cf. B. Malmberg, Études, p. 138 

, Perissinotto, Fonología, p. 62-63, Be: Seatriz, dar 
ización, pp. 49-50, Raúl Avila, Tamazunchale, - 

  

    

    

    

      

7 
(85) J.P Matluck, La pronunciación, párrafo 139, califica- 
de rara ación múltiple de la vibrante. Perissino- 
tto, sin embargo, parece encontrar un mayor número de casos 
de vibrante múltiple, dice al respecto: ' se encontraron nu 
merosos casos_en los cuales la vibrante múl roy la fr 
cativa larga r ocurrían en el mismo contexto", Fonología, = 
p 65 Raúl Avila precisa que la vibrante múltiple se da - 
“con poca frecuencia", Tamazunchale, p. 66. Beatriz Garza- 
la consigna pero no indica el grado de frecuencia, Caracte- 
rización, p. 49 

6) Cf. Bertil Malmberg, Estudio 
pp. 80-81 
(87) Gili Gaya, 
RFE YILI, 1921 
(88) Tomado de la nota 2 de Estud 
Malmberg, p. 

89) Raúl Avila, Tamazunchale, p. 67, consigna el predomi-- 
nio de la variante fricativa en esta posición. 
(90) Perissinotto, Fonología, p. 65, encuentra numerosos ca 
sos de r en esta pasición, pero no proporciona un recuento= 
de frecuencias 
(91) Véase, "La R final del español mexicano y el sustrato- 
nahua" en «Estudios. Pp. 75-91. 

os de fonética Hispánica, pp. 79-83 
añado ATonso, “De geografía Fonética: la pronuncia- 
rr! y de'trí en España y América", Estudios Lin- 

> PP. 123-133 Ed. Gredos, 
también, T. Navarro, Manual . p.120 

(94) realización en esta localidad se asemeja a la que - 
reporta Perissinotto para la ciudad de México en donde reco 
ge un 68 5 % para la r no asibilada en la que incluye la = 
variante fricativa y 31 5 % para la asibilada; o sea, en am 
bos lugares, predomina la r pero alterna con un buen núme 

    
   

       
  

  

de fonética hispánica, - 

  

  La r simple en la pronunciación española 

  

de fonética, Bertil = 
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biladas. 

    

(95) Registrado también por Beatriz Garza, Caracte ación, 

pp. 51 según Matluck, Pronunciación, p 109, esta reali   
ón es peculiar de las clases populares. 

V. Caracterización, pp. 52-56 
estigaciones sobre el habla de Tlacotalpan, de - 
do LON p. 85 

Vo Lentzner, BDH, IV, pp. 227, 230. 
Y. Delos Canfield, La pronunciación, pp. 70-7 

Y, Tamazunchale, pp. 73-75 de Raúl Avila y Fonología- 
de Perissinotto, pp. 61-62. 
(101) Cf. Robert Stockwell, Donald Bowen y Silva-Fuenzalida, 
"Spanish Junture and Intonation", Readings in Linguistics,- 

of Chicago, 1966, pp. 406-418. 
Cf. Ruth Lo Hyman, "nas an allophone denoting open 

Hispania, XXXIX, 1956, pp. 293-99; v. también Emi- 
lio Alarcos Llorach, Fonología, p. 10 
(103) £f. Pronunciación, pp. 70-71 

    

    

  

  

      

     

  

   

98 y 137. 
Tetras del cuadro tienen los siguientes valores.- 
ra); N=2 (normal); F=3 (fuerte). Los índices a - 

uedan distribuidos de la siguiente manera: L=1.0 - 
1.4, n=1.5 -2.b, F=2.5 -3.0 

vás Navarro dice del español de Puerto Rico, "Rasgo 
de estas consonantes en la pronunciación puertorri- 

queña, así de las sordas P, tk ... es la suavidad de su 

timbre y su tensión relativamente débil" p. 58. 
(108) Cf. Victor M. Suárez, El español que se habla en Yuca 

      

p. 42 
Garza, Caracterización, p. 36, cree que la ten 

en la ciudad de Oaxaca es hacia la bilabial; Manuel- 

también para Oaxaca, registra las dos realizaciones 
la labiodental y la bilabial; en el Ajusco, Alvar también - 
documenta casos de "Poliformismo", p. 30; en la Argentina,- 

   
   

  

Bertil Malmberg dite: "Dans la peuple, dans la capitale --- 
aussi bien quien province, on entend pourtant la bilabiale- 
correspondant. Cette spira_ spirante, je l'ai notée dans -- 
les rues de Buenos Aires", Pp. 95; Espinosa, para el 

nuevo mejicano registra una u que llama "bilabio-faríngea" 
aspirada sorda" que según él aparece "en toda posición (ex- 
cepto tras n) y particularmente entre vocales o en los gru- 
pos fl. fr", BDH, |, p. 135. . 

f Tomás Navarro Tomás, Manual, p. 90; Matluck dice- 
que en el Valle de México,la f es labiodental y no labial - 
como lo supone Marden, La pronunciación, p. 36; Bowman, en- 
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Guanajuato, p. 6%, también documenta la labiodental. 
(114) Esto mismo señala B. Garza para la ciudad de Oaxaca, 
Caracterización p, 36; Bertil Malmberg señala lo propio pa 
ra la Argentina, Études, Pp. 
(115) En Chile Rodolfo Oroz consigna una bilabial u que- 
también está acompañada de una aspiración faríngea u , se 
mejante a la que registra Espinosa en Nuevo México (cf. su 
pra nota 106); dice también que en el sur y el centro de = 
Chile, la bilabial tiene mayor difusión y que en el norte- 
predomina la labiodental, "El español de Chile", PFLE, I - 
p. 96. 
(116) Raúl Avila en Anuario de Letras. 
(117) Cf. Tomás Navarro Tomás, Manual de pronune lación es- 
pañola, p. 108; J.P. Matluck señala To mismo en La pronun- 
ciación... pp. 76-77. 

118) Lo que ocurre en los casos de la variante sorda es - 
que la consonante sonora se asimila parcialmente a la aspí 
ración procedente adquiriendo así su carácter sordo. Ber- 
til Malmberg recoge los siguientes ejemplos en la Argenti- 
na: "Las madres la"madre" ", Études... p. 163. El comen 
tario lo hace extensivo a los demás casos en que la -s = 
está seguida de una consonante sonora pero ésta se ensorde 
ce al asimilarse al sonido anterior, cf. Études ... p. 16 
(119) La aspiración del fonema /s/ en posición implosiva - 
se practica en muchas partes de América: la costa del Gol- 
fo de México, parte de Chiapas, las tierras bajas de Cen-- 
troamérica, de Colombia, de Venezuela, del Ecuador del Pe- 
rú, del Paraguay, del Río de la Plata, etc.; en España, Ex 
tremadura Andalucía, Murcia, Las Canarias, etc. Véase --= 
Boyd-Bowman, Guanajuato, p. 71; Cf. también D.J. Canfield, 
La pronunciación del español en América, ICC, Bogotá, 1962 
mapa V 
(120) Cf. La pronunciación del español en América, mapa IV 
(121) Véase por ejemplo el trabajo de Raúl Avila, Tamazun- 
chale, pp. 64-65. 
T122) Cf. Tamazunchale, p. 64 
(123) Véase Infra, Índice léxico. 
(124) Raúl Avila, Tamazunchale, p. 65 consigna este tipo = 

  

  

de realización; Beatriz Garza C. Caracterización, p. h0, - 
señala que en Oaxaca lo común es Ta variante X; Peris-- 
sinotto, Fonolouía, p. 59, registra como variante única la 
X. 

(125) Véase D. Canfield, La pronunciación, mapa 11! 
(126) G: general; F; frecuente; C: común; p: poco; E: esca 
so;- nulo; d: débil r: regular; F; fuerte; e: existe; ne:” 
no existe; o: oclusivo; fr: fricativa. 

 



  se Charles F. Hockett, Course in Modern Linguis 

7, pp. A71-48h. 
se Raúl Avila, "Problemas fonología dialectal 

74, p. 369-381; v. también, £. Alarcos LLorach, Fo 
nología española, p. 42 y James W. Harris, " Aspectos del= 
consonantismo español ', en los Fundamentos de la gramát 

rmacional,comp. Heles Contreras, Siglo XXI, pp." 

  
    

    

  

   
v. The Sound Pattern of- 

  

  

(129) Como N. Chomsky y M. Malle 
english, 1968, 

ítitizo la simbología que emplea Raúl Avila en el --   

    n lan. 6h, 
% ses, que la correlación sorda/sonora o plosión/fric 

eutraliza en la distensión silábica en donde ni- 

  

     se 
ción son rasgos pertinentes, es decir, carecen de - 

valor fonológico. Aquí la realización no depende del con- 
texto fónico, sino de la selección individual (social), v 

  

élarcus .Lorach, Fonología p. 184 
(132) Véase N. Chomsky y M. Halle, The Sound Pattern of - 

v. también de James Y Harris, Spanis 
“Aspectos del consonantismo"" p. 185 en Los: 

de la gramática transformacional, Ed. Siglo - 

    
    3 

    
3) Asigno este rasgo porque, aunque r no es claramente- 

te, en oposición a las otras dos realizaciones, - 
on cierto grado de fricción que al opone a los ===- 

casos; y en la medida que existe cierto grado de 
r y F, se puede pensar en la oposición plosión/ 
Sin embargo, el problema no parece quedar re-=" 

- Chomsky y Halle, The Sound Pattern of English,- 
23 

  

o 

    
p. 318 y 32 
(13h) Alarcos Llorach tiene para el archifonema /R/ las - 
res lizaciores r , Poy "e, Fonología. 183 

) Spanish Phonology, P- 48 
realizaciones tensas predominan en S¡g+ 

  

  
     

(137) implícitamente hemos caracterizado al archifonema. - 
Conviene, aunque sea en este momento definirlo formalmente 
El archifonema esvel "nucleo común de dos fonemas de un -- 
par correlativo ",'es el resultado de una neutralización - 
donde los fonemas redu el número de sus componentes dis 
tintivos, de Scuerdo donan Jakobson, Ensayos de linguí 

  

  

   

  

1, Seix Barral, 197k, p. 145 y 163-1 

  

tica gener 
130) El fidice de frecuenciasdel cuadro 24 muestra un li- 

gero predominio de la realización fricativa sobre la oclu- 

(139)és decir, es un sonido no consonántico que se produce 
sin obstrucción en la cavidad oral en oposición a los so, 
dos consonánticos que se caracterizan por tener obstruc 
z1ón al ser articulados, v. T n of English,- 
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DEL LEXICO



  

RIOS INTRODUCTORIOS.- 

  Para el estudio de esta segunda parte me interesa co 

nocer cuáles son las distintas realizaciones de los conceptos 

  

léxicos comprendidos en cuestionario para la delimitación- 

de las zonas dialectales, así como la frecuencia de ocurrencia     

de esas realizaciones a fin de poder determinar qué variantes 

son las predominantes ex la región A partir de esta informa- 

ción podré entonces es 

  

¡ficar en qué medida el léxico de la 

de otras regiones Estos - 

  

tingue o se soroxima a 

  mismo, me permitirán indicar en qué medida el uso - 

  

cun el uso hispánico tal como queda expre 

  

sado en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) o- 

con el uso mexicano si la realización coincide con la consig- 

nada en el diccionario de Mejicanismos de Francisco J. Santa- 

maría o en otros diccionarios de voces mexicanas. Agrupo las 

realizac los conceptos léxicos en campos semánticos 

  

  
con el propósito de particularizar en qué ámbito de la activi 

dad humana se practica el mexicanismo; y con el objeto de ¡nda 

gar el grado de influencia indígena y su procedencia me aboco 

  

al recuento de las realizaciones consignadas en los cuadros 

como mexicanismos estableciendo asimismo la distinción entre 

los mexicanismos de base hispánica y los de base indígena. Tam 

bién como parte de mis conclusiones, trataré, en última ins- 

tancia, de establecer las posibles isoglosas que conforman la 

región.
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En cuanto a la presentación de los resultados de la - 

investigación, creo conveniente presentar las rtealizaciones- 

léxicas de los conceptos agrupándolas en bloques o campos se- 

mánticos ( v. infra pp. 292-294) ya que en su caracterización 

-hispanismo o mexicanismo- utilizo este mismo criterio. Las - 

variantes de los conceptos en la región, sin embargo, serán 

presentadas mediante cuadros A cada cuadro corresponderá un 

  

concepto del cuestionario y contendrá las realizaciones de ese 

concepto en las distintas poblaciones numeradas del 1 al 10 

Las letras A, B y C que aparecen en los cuadros representan a 

los informantes ( véase infra nota núr 1 ). Las voces carac- 

terizadas como hispánicas están representadas mediante el sím 

  

bolo(H) y los mexicanismos mediante el asterisco ( 

constituye el parámetro para definir lo que hemos denominado 

voces hispánicas, en tanto que para los mexicanismos partimos 

del punto de referencia que constituye el diccionario de San- 

  aparecen en el margen derecho es 
  

tamaría.. Los porcentajes qu 
  SAL 

tán calculados en base al total de las realizaciones. Ensegui 

da presento un glosario de voces regisiradas en la región en 

el apartado 2.3, sean estas de uso general o esporádico. En 

el apartado 2.4 quedan agrupadas las vwtes de uso general que 

coinciden con el concepto que aparece en el cuestionario. En 

el apartado 2.5 quedan integradas la» voces de uso frecuente 

(con respecto a las demás realizaciones que se registaron 

en la zona y que tienen un porcentaje Superior a 80 ). Y, fi- 

nalmente, en el apartado 2.6 reúno !05 “Onceptos poco conoci-
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dos (casos en que el concepto exhibe menos de nueve respues 

tas distribuidas en dos o más variantes en toda la región), 

pero que tal vez se deba a que las precuntas no "ueron bien 

hechas (véarse supra p. 9, nota 12, y p. 

  

) 

Las entradas del cuestionario quedaron distribuidas en los 

campos semánticos de la manera siguiente 
651-663, 673-680. 

-672, 681, 684, 636- 

  

1.-Animales silvestre 

2.- Animales domésticos: 664-669, 67 

692, 695, 697-698, 700-709, 711-712, 

3.- Excremento: 723-727. 

    

k.- Fenómenos atmosféricos: 729-740. 
5.- Terreno: 941-950. 
6.- Cuerpo humano y sus actividades: 696, 
778-798, 803, 821-823, 827-828, 932 

7.- Salud. 757-758, 775, 800-802, 804-806, 
829-831, 986-990, 992. 

8.- Vida social: 833-842, 921, 959-961, 933-985 

995, 999-1000. 

9.- Juegos y diversiones: 8%4, 846, 858, 851-85 
860, 886, 887. 

10.- Plantas, productos y almacenamiento: 26%, 870-87 
878, 880, 903, 904. 
11.- Comida: 866, 884-885. 
12.- Ciudad: 889, 891-893, 896. 

13.- Casa: 898-899, 981, 910, 912, 914-917 
14,- Utensilios e instrumentos: 918-920, 905, 908-903, 922- 
923, 925-927, 929-932, 996. 
15.- Comunicación: 919. 

16.- Cocina: 933, 937, 939, 910, 912-943, 945-946. 
17.- Vestuario: 963-964, 968-973, 975-976, 979-980. 
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n_de los conceptos con va 

  

      ales silvestres. 

Concepto 652: ' pájaro carpintero* 

  

PosLAcIoONES *% 

122.3 4 5. 6 7.8 9 10 

  

  

  

p. carpir 2 acoso econ) ABC ABC PC 45.5 
tico, tique ABC OB  ACOA ABC 30. 
chaca + 02) ABC 9.1 

pitorreal B 3.0 
terreque - A 3.0 
  

653: * cardenal" 

  

  

  
   

  

  

122.3 5.6 789 z 
denal 4 ABC AB ACB 8 37.4 

venturidia * ABC AC OAC OE 37.4 
gallito AB 8.3 
2putelisin 8 4.2 

chitoco c 4.2 
pochuaca B 4.2 

chiguiros A .2 

65h: ' gorrión* 

1 2 3 d 5 6 yA 8 9 10 z 

gorrión í A B B A ABC C AB 38.4 

calandrín(dria) B Ac oB CB ABC 38.h 
chiguiro AC 7.7 
cenzontle * c 3.8 
monja c 3.8 
chompo A 3.8 
huis c 3.8 
  

S En Tos casos subsecuentes aparecerá sólo el número del concep- 
to a fin de poderlo ubicar en el cuestionario. 
£s En adelante sólo aparecerán los números de las poblaciones.
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La variante dominante del concepto 652 es pájaro car- 
pintero, aunque tico y tique tienden a caracterizar/á Tas”pobla   
ciones de la Costa Chica ( la 1, la 2 y la 3 ). Eli sonido tic,   
según el DRAE, es onomatopéyico. Si aceptaramos dicha etimolo-- 

gía, podríamos pensar que la designación de ' pájaro carpintero 
por este grupo fónico representa el ruido que hacen estos pája- 
ros al picotear los árboles. El uso de 

  

voz chaca, que distin-   
gue a la población 6, tiene que ver con el sustrato indígena ya 

en la lengua zapoteca dei Istmo al ' pájaro carpintero" se 

  

le designa mediante el vocablo cha'ca 

  

Cardenal y venturiila son las realizaciones predominan- 
tes del concepto 653. La segunda caracteriza a las poblaciones 
de las tierras altas. En este sentido las comunidades se ¡denti 
fic 

  
con Oaxaca, ya que en esta població o 

  

también está consig 

  

N 

  

a nada esta variante. Santamaría al hablar del término ventu 

  

lude a un tipo de ave de las mesetas altas de las cordilleras 
que tiene el mismo color. De las variantes restantes, cue apa 

  

cen una sola vez, destaca gallito cuya aparición puede expli- 

  

carse por la semejanza de los rasgos caracte res del 'gallo 
y del 'cardenal'. En este caso son el color rojo y a cresta 

4 
dei gallo que tiene la forma de un penacho 

Son predominantes gorrión y calandria . La varian- 
'cuatrocientas voces' 

  

te cenzontle ( del náhuatl centzont   
DRAE), de las tierras tropicales, como en este caso, tal vez 

deba su aparición al rasgo común que comparten ambas aves 
ya que las dos poseen el color pardo, aunque el color del pecho 
de este es blanco (DRAE). Santamaria lo compara al tamaño de 
un tordo pero de color ceniciento y pecho casi blanco.
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656: 'cocuyo' (volador) 

  

  

  

  

  

  

  

1223 4 5.6 7. 8% 9 10 3 
lucli)ér= 

na (ga) AB BC BC Ac 50.0 
cocuyo * A AB AC c 30.0 
gusano c 5.2 
caballero B 5.0 
chupamecha c 5.0 

657: 'luciérnaga ( terrestre 

122.3 5 5 6 7.8 9 10 2% 

luc(i)ér- 
Jga AC ABC ABC AC ABC ABC AB OB ABC 68.8 

enupamecha AB 7. 
gusano de 
Tumbre Cc Cc 7.1 

alumbrador B 3.5 
cocuyo * B 3.5 

+ 653: 'manta religiosa", 'campamocha' 

122.3 4 5 6 7 8 9 10% 

campamocha 4£ A AC OC ABCAB ABC 42.8 
chaputinlóac sc e sc Bo 0286 
langosta A 3.6 
ticachichi A 3.6 
caballo de 
muerte c 3.6 

rajamuerto B 3.6 
maría calen 

tera 3.6 
gualaguandaya * 3 3.6 
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659: 'libélula' 

caballito 
del diablofB AB AC BC ABC AB Cc 48.2 

chambalé- 
(que) * AC ABC AC 25.2 

libélula £ B BC 14.4 
tepastani A 3.7 
cabo de hacha A 3.7 
biguidibela 

  

  

673: 'avispa' 

122.3 4 5 6 7.8 9 10% 

avispa % ABC AC BC AC AC ABCAB BC ABC BC 76.8 
ovispa se- 

guidora B 3 6.8 
comején B 3.4 
abejón c 3.4 
abeja de 

castilla A 3.4 
chuma A 
  

De los cuadros de los conceptos 656 y 657 se despren- 
de que en la región no se hace una clara distinción entre 

  

cocuyo y luciérnaga. La poca distinción entre ambos insectos. 
coleópteros tal vez se explique por el hecho que la luciérna- 
ga, que tiene alas tenues, se diferencia de la hembra ya que 

  

esta carece de alas y de élitros ( alas duras protectoras). — 
En todo caso, la variante predominante es, agrupando las formas 
cortas y largas, diptongadas y no diptongadas, la luciérnaga.
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Cabe notar que la variante cocuyo tiende a distinguir las po- 
blaciones de las tierras bajas o de las costas ( este término 

Santamaria lo atribuye al antillano cocuy). La variante luciér 
naga vincula a la región con Oaxaca ( B. G. Cuarón, 

  

aracteri- 
zación, p. 186) y con México donde prevalece dicha realización. 

    

Para el concepto 658, la realización dominante es ca 

  

  
pamocha. Los términos chapulín y langosta que aparecen en e 
cuadro son, sin embargo, diferentes de campamocha. En este caso 
no creo que estas realizaciones se deban a una pregunta mal 
hecha ya que la respuesta se provoca mediante el dibujo 16 que 
aparece en el cuestionario. Cabe rotar que el hispanismo s 

  

tateresa no se dió en ninguno de los informantes. 

Es más conocido caballito del diablo que libélula. Es   
notorio que esta variante se da preferentemente en las pobla- 
ciones de las tierras interiores. En cambio, la realización 

  

chambalé(que) tiende a caracterizar las localidades de la costa 
Chica ( poblaciones 1, 2 y 3 ). Este vocablo, según Santamaria 
es lo común en la costa del sur para designar al caballito del 
del diablo 

  

En cuanto al concepto 673, la realización significat 
va es avispa. Las variantes 

  

restantes aparecen esporádicamente 
incluidg el término comejen que pudo producirse como resultado   
de una pregunta inadecuada. En todo caso, el término, según 
Santamaria, proviene del maya ko ' diente' y mejen 'pequeño 
y que traduce como ' especie de insecto
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661: ' garrapata' 

122.3 04 5 6_ 78 9 10% 

    

garrapatafAC A AC OABCAC A BC ABC ABC 57.5 
conchuda* ABC B B Cc 21.2 

talaje AB BAS 15.2 

cucuyachi BB 6.0   

     Predomina el h spanismo garrapata, animal que se cla- 

sifica con los ardcnidos. Es de notarse que en dos poblaciones 
  casi contiguas aparecen dos realizaciones que se identifican 

con un grupo indígena: los Soques, no obstante que su ubicación 

geográfica está muy alejada de las poblaciones 1 y 2. Este es 

     el caso de cucuvachi que de acuerdo a Santamria viene del soque       

  

cuyunchi * gris' y del prefijo cu con la acepción 'piojillo 
de las aves Otra variante de interés es el vocablo talaje (del 

náhuatl tlalaxin' especie de garrapata' según Santamaria) que 

se registra en una parte de la zona que es característicamente 
zapoteca( v. mapa núm. 3) 

663: 'renacuajo 

201120223 0420526 7.8 9 10 % 

   
renacuajol A Me B 52.3 
bilole -—. BC AC OC 28.6 

rana : o 9.5 
tapaculo ! os A 7 
indoyolo 3 4.7 
  

  Es común el hispanismo renacuajo. Los términos bi. 

  

lole e indoyolo. aparentemente de proceden indígena, la- 

  

mentabiemente no los he podido encontrar documentados. hos 
vocablos aparecen en poblaciones donde aún se habla zapoteco.
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679: ' azotador' 

122 3 404.5. 6 7.8 9 10 % 

quemador? BC C ABC A BC 30 
gusano peludo c ABC 133 
gusano carnero B AB 10.3 
escatán ec € 10.0 
gusano A BC 10.0 
borreguito A c 6.6 
quisanduchi A 3.3 

gusano de seda e 3.3 
aguatreso c 33 
cueta A 3.3 

chachahuati  B 3.3 
indito 3.3 
  

Aunque quemador es dominante, hay una multitud de va-= 
riantes que se refieren a la apariencia física del animal como 

son gusano peludo, gusano carnero y borreguito. El vocablo 
del español general, oruga, no se registró 

675 * cochinilla 

  

122.3 4 5 6 7 8 9 10 2% 

cochiniilal E ABC E 1. 
cochinita* AC Acc 4 
morgullo B 
marranita B 

 



678: ' babosa 

6 7 8 9 10 

  

babosa(o) £ AC ABCA AC C— AB ABC ABC 

gusano de tela 3 A 
gusano de baba E 

ES 

caracol baboso A 
caracol sin concha 

c 

sanguijuela c 
tlaconete c . 

cuyasí e 
eslaboncillo c 
  

El concepto 675 parece poco rendidor ya que menos de 
la mitad de las respuestas fueron obtenidas. Es de notar que 
sólo en la población 8, que durante la época de la Intendencia 
fue un punto importante en el comercio de la Colonia, aparece 

  

de manera general el término cochinilla. El uso del mexica- 
nismo cochinita es también común. 

Para el concepto 678 lo dominante es el hispanismo   
babosa. De las variantes restantes cabe destacar el vocablo 
tlaconete que según Sentamría es del mexicano tlalli ' rra 

  

y conete ' hijo' . Sin embargo, esta realización como las des 
más aparece sólo esporádicamente. 

2 2 Animales domésticos y sus cosas (en sus colectivos o 

particularidad) 

  

667: ' enjambre"
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667: ' enjambre" 

122.3 4 5 6 7 8 9 to % 

enjambre 4 COB BC ABCA Co ABC BC ABCC 66.6 

panal A A € B 14.8 
colmena c C 7.h 

casillero A 3.7 
abejigo B 3. 
grupo de 
abejas A 3.7 

668: ' aguijón ' 

122. 3.4 05. 6 7.8 9 10 2% 

porzoña 3 ABC AC ABC 6h.3 
aguijón BAC 21.4 
dardo AB 15.6 

669: ' colmena ' 

. 122. 3 4 5 6 7. 8 3 10 3% 

colmena £ C ABCC O AB c ABC AC 56.6 
panal A ABC A BOB OC 34.8 
tortiila B 4.3 
casillero B 4.3 

670: ' cajón" 

122. 3 54 5 6 7. 8 9 10% 
cajón c BC ABC ABC ABE AB BC OB AC 70.5 
colmena? B c 7.h 
enjambre B A 7.



  

  

caja A 3.7 

apiario * A 3.7 
panal A 3.7 
casita A 3.7 

671. "panal" 

1.2.3 4 5 6 7 8 9 10 2% 

panal £ AB OC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC 88.8 

huevada A 3.7 

panala c 3.7 
techinastle * B 3.7 

  

672. ' celdilla 

122.3 .4.5 6 7 8 9 10  % 

celdilla é 8 ACOB OC OA € BC 52.9 
puertecita BC BC 21.0 
cajón A 
rejas. c 

cuarto A 

  

  

Es frecuente el uso del hispanismo enjambre para el 
concepto 667. Aparecen los términos colmena, panal y casillero 
pero se refieren a conceptos distintos y dado que se dan es- 
porádicamente pueden ser resultado de preguntas mal planteadas 
o mal entendidas.El concepto 669, ' colmena' tiene como reali- 
zación dominante colmena. Las variantes restantes que aparecen 
aisladamente han de verse en la misma situación que las de 
concepto 667.



- 192 - 

Aunque el concepto 668 parece poco rendidor pues sus 

realizaciones no llegan al 50 2 , predomina el mexicanismo-== 
ponzoña sobre el hispanismo aguijón. 

Para el concepto 671 la realización casi general es 

  

pan 

  

. El caso de de techinastle tal vez tenga relación con el 

  

mexicanismo chinascle ( del náhuatl xinachtle, ' germen, esper- 
ma, semen ' ) que significa ' nido" , 'semillero', 'madriguera' 
Falta por explicar, sin embargo, el prefijo te- que aparece en 
el vocablo. 

Prevalece la realización celdilla para designar la casi- 
lia de un panal 

716: 'manada de vacas' 

manadal A AB OC A AB BC B 34.4 
vartida(7) AB OB A ABCAC OC 34.4 
trozo Cc c A 10.3 

atajo $ Bo 10.3 
rebaño - Cc 3.4 

punta (8) A 3.4 

vaquerío : 3.4 
  

717: 'manada de caballos' 

manada É A BC ABC C BC 31.1 

partida A AB ABCA CC 27.6 
atajo BC B OA AC B 27.6 
trozo c A 6.8 

caballada $ AC 6.8 
recua É 8 3.4 
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718: 'manada de cabras' 

  

  

  

  

  

122.3 04 5. 6 7.3% 9 10% 

manada £ A AB OB 8 ABC AC B 45.8 
partida” 8 BO ABCA € 292 

atajo? c coA 8 16.7 
cabrío AC 8.3 
trozo A 41 

rebaño A 4.1 

719.'manada de ovejas' 

112223 4 05 6 7 8 9 10 2 

manada 4 ACOAB OB 8 ABC AC 8 Abd 
partida * B B ABC c 29.2 

atajos coAR 8 11.1 
trozo c 3.7 

hato 4 c 3.7 

rebaño 4 A 3.7 

ovejada A 3.7 

720: 'manada de puercos' 

122.3 04 05 6 _ 7 8 9 10  x% 

partidas AB AC ABC B ACB ACC 55.5 
manada £ B ABC B 22.2 
atajo 4 c B 7.6 
porqueriza B 3.7 

cerderío A 3.7 
trozo A 3.7 

grupo? c 3.7 
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721: ' manada de aves' 

122.3. 04 05.6 7. 8_9 10 2% 

parvada % ABC C B BC BC— ABC ABC 55.5 

partida * 30 B 14.8 

grupo 4 c A 7.4 

conjunto £ AC 7.h 
hilera A 3.7 

montón B 3.7 

Son tres las realizaciones más frectentes para los = 
séis conceptos referentes al conjunto de animales. En orden 
de frecuencia,considerando los 

  

s casos, los porcentajes 
consideramos partida, 31.78 ; manada, 29.65 ; atajo, 11.0 . Si 

  

individualmente las realizaciones, la variante dominante es el 
mexicanismo partida, pero si las agrupamos predominan los his- 
panismos manada y atajoÍ con $0 65 % de los casos). 

séis Las restantes realizaciones de los conceptos aparecen de 
manera aislada y en el caso del con eliminó del cuadro 

  

las realizaciones rodeo y tablón por considerar que son térmi- 
nos que no responden a la pregunta. 
Cabe destacar que, aunque Santam aría define partida como 'hato 

vocablo los 

  

de ganado, principalmente vacuno! , el o emplean 
hablantes de la región para designar a cualquier conjunto o 

  

grupo de animales sean vacunos, caprinos, porcinos, etc. 

  

722: ' multitud de personas' 

1.2.3 405 6 7 8 9 10 % 
grupo + A Ac ABC BC A AB ABC ABC ABC 66.6 

gentío BOAR An oc 13.8 
montón c B 6.8 
tumulto B 3.4 
conjunto c 3.4 
asamblea 8 3.4  
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La realización frecuente para el concepto 722 es el 
vocablo grupo. 

  

12223 6 5 6 7 8 9 10% 

ABC AC ABC AB BC AC ABC BC BC 73.6 

  

guajolote 

  

pavo 4 B B AB OA 13.6 
totole * coB 6.2 
pípilo 3 3. 
guechi c 3.1 
  

El mexicanismo guajolote es la realización caracteri- 
zadora de la región. Según Santamaría, el término proviene de 

  

compuesto de huey ' grande' y xolotl ' paje', o sea, 
corteja a la hembra. Cabe destacar que la variante 

  

pavo que se da en las poblaciones de los altiplanos parece vin- 
cularse con el sur dei país donde, según Lope Blanch, es la voz 
espontánea en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco, sur de 
Veracruz y el Istmo de Tehuantepec ( véase Léxico zona maya) 
Esta variante, sin embargo, no se registró en Tehuantepec. Las 

     
   

variantes restantes se dieron de manera aislada: totole, del 
náhuati totol *' ave' o 'pájaro en general! y pípilo de pipil- 
pipil ' guajolote tierno' según Santamaría. La voz guechi tiene 
forma de indigenismo pero no lo he podido documentar, aunque 
por su forma se identifica con hueche , de huech, maya, para 

  

designar al armadillo. Sin embargo, el término ha de responder 
más bien a una pregunta mal planteada.
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684: 'cimarrón' 

  

  

cerrero * A BC OA BCOCcoB 28.9 

salvaje f CO A AB AC 21.4 
mostrenco f ACC 10.4 

bruto BO AR 7.1 
cimarrón € c 7.1 

bestia A 3.5 
vago B 3.5 

perdido B 3.5 
remendato A 3.5 

danto A 3.5 

686: 'crin' 

122 425.6 7 8 9 10 2% 

  

  

clinlel) f  ABCA ABC B AC OAB A ACB A 56.6 
erin £ ec AC BOO 23.3 
clina(la) BCB Cc 13.3 

clin(la) A 3.3 

cerda" B 3.3 
  

El concepto'cimarrón' es altamente polimórfico en su 
realización. Existen, sin embargo, tres variantes que mues- 
tran cierto predominio . Ellas son. el mexicanismo cerrero y 
los hispanismos salvaje y mostrenco. 

Para el concepto 686 predomina clin(a) en sus formas 

  

masculino y feme
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687: "toro semental" 

122.3 4 5. 6 7 8 39 10 % 

toro semental, ABC OB ABCA Co Co Co ABCABC 66.6 
toro c AB 10.0 
padrono AB 6.6 
padre c A 6.6 
toro de 
cría E 
novillo B 
garañón B 

688: ' ternero-a' 

122.3 .4.05.6 7 8 9 10 % 

becerro Co Ac OBC A AC ABCb 36.4 
ternero-af ACA 8 coco 21.2 
becerrito A A 8-08 AB 18.2 
vaquita B BOA 9.1 
torete 8 A 6.0 
torito B 3.0 
penche c 3.0 

689: * becerro-a" 

122.304 5 6 7.8 9 10 3 

becerro $ COA CA OCC ACA € 26.6 
ternera AC A BC c 23.3 

torita A Bcc 8 16.5 
vaquilla BoA B 3 13.3 
torete coBc OB 13.3 
toro B 3.3 
animal de 
casco 8 3.3 
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690: 'novillo' 

  

novillo £ B ABC B A c 40.9 
vaquilla-ita A B c BCO 22.8 
torillo-ito A Ac 13.7 
torete A B 9.0 
toro c m5 
capado A 4.5 
ternero Cc 4.5 

  

  

La realización frecuente del concepto 687 es toro se- 
mental. La realización garañón, 'caballo semental!, que segín 
el DRAE está en desuso,seguramente es resultado de una con- 
fusión. 

De los conceptos 688 a 690 se desprende de las realiza- 
ciones que los hablantes no estabiecen una clara distinción en- 
tre los conceptos ' ternero', 'becerro' y ' novillo! y sob 

  

todo entre los dos primeros pues en ambos casos aparecen casi 
las mismas variantes repetidas. En la región, como en otras 

   ( véanse LHCM, Tamazunchale y Caracterización), se observa una 
gran dispersión de términos para dichos conceptos. En términos 

generales podemos decir que la diferencia entre la cría de la 
vaca que todavía es amamantada y la cría destetada no se eviden= 
cia en los resultados de los cuadros anteriores. De todas formas 
las realizaciones dominantes son: becerro tanto para la cría 
de leche o que todavía se amamanta como para la destetada o que 
ya pasta y novillo. 

691: * cuernos' 

122 3 5405 6 _ 7.8 9 10 % 

cuernos $ ABC A AC BC ABC BC ABC BC ABC ABC 77.3 
cachos * CoOBOA A ACA 19.5 

astas 4 B 3.2 
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Es frecuente el uso del hispanismo cuernos, eunque tam- 
bién es notorio el mexicanismo cachos . 

692: ' res sin cuernos' 

12223 04605 6 7 8 9 10 2% 

  

cuatezón ABC ABC B AB 33.3 

mocho * ACC OA Cc A € 22.2 

pelón B A BC A 14.8 

ves sin cuernosf co BC 11.1 

muncho AB 7.4 

cebú B 3-7 

cunda A 3.7 
  

Predominan dos realizaciones que se caracterizan por 
ser mexicanismos, cuatezón, del náhuatl quatezón según Santa- 
maría, y mocho. 

695: pezón ( de vaca)'. 

122.3. 4 5. 6 7. 8 9 10% 

chichi % BCOA Cc ABC ABC ABC AC 50.0 

teta f A BC AB Bco OB 1 B E 36.6 

pezón $ A AB 10.0 

tuto A o 3.3 
  

696: pezón (de mujer)'. 

  

1122.03 4 5 6 7. 8_9 10 % 
chichi * Co AB BAC OABCE ACOAC 46.6 

pecho ABC A Co BC BOAA 33.3 
busto B A 6.6 

teta(-¡lla) A B 6.6 

tuto C 3.3 
piedrita c 2.2
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Para los conceptos ' pezón de vaca' y 'pezón de mujer 
la realización prepnderante es el mexicanismo chichi, del ná- 

  

huati chichi ' mamar', según Santamaría . Los casos de pecho 
y busto son situaciones en las que la parte abarca al todo o 
se le denomina por el todo. 

697: 'rumiar' 

122 3. 4 5 6 7. 3 9 10 2% 

  

remoler ABC BB BC OB AB ABCABCA 56.6 
rumiar $ ACOC O ACOA Co oc AC 33.3 
masticar BOA A 10.0 

698: ' cencerro' 

1.2.3 4 6273910 3 

  

campana-¡lla B_ A A ABCAC AB ABCABCAC BC 76.8 
cencerro $ AC ABC BC c A 154 
  

700: ' cabestro' 

. 1 2 34 5.26 73.8 9 10 2 

cabestro f AC AC AC 37.6 
vaca guía $ 8 coAR A Bo 31.2 

puntero BOA BC 25.0 
vaca delantera 5 6.2 
vaca cencerro Y 3 6.2 
vaca muiera C 6.2 
  

Para el concepto 700 dominan los hispanismos cabestro 

y vaca guía y para el 697 y 695 remoler y campana.
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701: oveja" 

122.03 4 5 6 7. 8_ 9 10 2% 

borrega ABC C AB ABC B  ABCAC A AB 62.0 
oveja £ AB OC ABC B BC C AB 38.0   

  

  

122.3 0 »+.5.06 7 8 9 10 2% 

borrego * ABC CAB AC AB ABC ABCAC BC 76.8 
carnero B poc A 15.4 
sanchito (8) 8 3.8 
chivo 3 3.8 
  

ñ 2 3 4 5 6 7 3 9 10 %   

  

borreguito BO .BC OC ABCACOACOB 74.0 
cordero É c c 7.4 

corderito A A 7.4 

chivato f9) A 3.7 
carnerito B 3.7 
cabrito B 3.7 
  

70h: ! borrego" 

1.22. 3.0 4).5.06 07 8 9 10  % 

borrego? A AB OA C E B c 57.2 
carnero BOC 21.4 
borreguito A coA 21.4  
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Para los conceptos 'oveja' y'carnero' predominan las 

  

realizaciones mex 

  

canas borrega y borrego con un porcentaje en 

promedio de 69.4 frente a los hispanismos oveja y carnero cuyo 
porcentaje es de 26.7 

Para el concepto ' cordero! la variante dominante es 
borreguito. El hispanismo cordero aparece aisladamente. 

Borrego es la forma común para el concepto 704. 

  

  

  

705 ' esquilar ' 

1 2.3 526 7.8 9 10% 

trasquilar £ 0 BC ABCC AC A ABC ABCABC 63.3 
rasurar B B Bo BC 16.6 
tusar* A A € 10.0 

esquilar 4 8 33 
sacrificar 8 (10) 33 
deslanar A 3.3 

  

El uso frecuente es el compuesto trasquilar ( de tras   
) Em mexicanismo tusa 

  

, que según Santamría es 

  

' atusar, cortar, recortar el pelo de los animales', aparece 

  

poco. 

707: 'cabra' 

122.3 4 5 6 7 8 9 10 2% 

cabra 4 A BBC C ABC AB AC OB ABC 57.2 
chiva $ BC AB BOOCO BAC 39.2 

  

carnera de 
monte A 3.6 

 



    

7_8_ 9 10 

  

  

  

  

  

  

chivo Y BC A A Co BC BC ABC AB BC 61.5 
chivato = Boc A 11.5 

B A 7.7 
c A 7.7 

A 7.7 
4 A 3.9 

708: 'choto'( crfa mientras mama) 

122. 3 4 5 6 7 8 9 to % 

B BCOACOBC OB A ABCC 40.2 
BOC AB OC AB 25.9 

B A B 1.1 

c 3.7 

A 3.7 
c 3.7 

709: ' chivo' ( cría destetada) 

122. 3 0405 6 _ 7 8_39_ 10 3 

chivito 8 AC BOOBCOACA 50.0 
chivo £ 80 c 25.0 
cabrito c B 12.5 
primal 5 6.2 
camperito A 6.2 

Según los resultados que aparecen en los cuadros de 
los conceptos 
vocablo a las 
mamantadas al 

708 y 709, los informantes engloban en un solo 
crías de los chivos sean estas destetadas o a- 
darse con regularidad la voz chivito.
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En cuanto al concepto 707, el hispanismo chi 

  

  o es lo 
común. El mexicanismo chivato, que Santamaría lo clasifica 
como español antiguo y define como chivo o cabrón, aparece de 
vez en cuando. 

711. * cerdo" 

  

cuche(1)* Co ABC OB c ABCCO ACB 40.5 
marrano $ B A AC BOBO co 21. 

puerco $ co ABC CO A 18,2 
cerdo E A AB B 12.5 
cochino 4 c A 62 

  

  

  

marranito AB CB B AB A AC OABCC O 48.3 
cochinito AC co Bo Be 20.6 

cuchito” c c AC Bo 017.3 
puerquito coB 10.3 
lechén $ A 3.4 

La realización dominante del concepto 'cerdo' es el (Íudrc 
mexicanismo cuchi, que segun Santamaría viene del quichua Dre 

cuche y se encuentra en las regiones costeñas de México. Sin ¿ld 
embargo, aunque efectivamente se da en la costa ( poblaciones 
1, 2, 3 y 5 ) también se documentó en las tierras interiores 

(poblaciones 7, 8, 9 y 10). 
Para el concepto 'lechón', es común la forma derivada 

de'marrano', o sea, marranito. Notamos pues que para estos 

animales hay cierta preferencia por los vocablos derivados.
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715: ' empollar' 

1 2 3 d 5 6 7 El 9 10 z 

  

echarse 4 AB AC OAB OB A ABC ABC ABC AB 61.b 
empollar 4 B AC OACOBC c 25.8 
estar 
culeca c B 9.7 
calentar los 
huevos A 3.2 

715: 'clueca! 

culeca * BB Ac ACOCOOB O Co ABCAC O hs.1 

clueca E A BAC OAB BC C B 32.2 
cacareando CT B A 9.7 
parida A oc 6h 
echada A 32 
  

son dominantes los hispanismos echarse y empollar 
Ae e o : para el concepto 71h, mientras quepara”)15 es común el mexi- 

canismo culeca, metátesis de clueca. 

728. ' cubrir, montar' (a la hembra) 

cubrir 4 B ABC AB AB 26.6 
correr A ABC AC c 23.3 
cargar * BC ABC 20.0 
saltar BOooC 10.0 
montaré AC 6.6 

injertar A 3.3 
encastaré 3 3.3 
aparcar É 8 3.3 

33 rifar A
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Aunque aparece poco, la voz dominante es el hispanismo 
cubrir, aunque también es notorio el mexicanismo cargar. Las 
voces restantes, tres de ellas hispanismos, se dan esporádica- 
mente. 

2.1.3 Conceptos relativos al excremento. 

723: ' excremento de cabra u oveja' 

  

  

estiercol BCAA B—AB poc 27.6 
abono ? c ABC ACA 24.2 
cuita* ACOCoA 13.8 

caca BOCcocoB 13.8 
majadaf B B 6.8 
muñiga A 3.4 
mierda? A 3.4 
excremento A 3.4 

pajoso B 3.4 

72h: ! excremento de vaca! 

  
estiercolf AB BC OA E AB BO 32.1 
abono f ABC AC OA 25.2 

caca B e c B 14.3 

cuita AC A 10.7 

excremento 4 A 3.5 
pajoso 8 3.5 
mierda 4 A 3.5 
muñiga c 3.5 
majada + c 3.5 
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725. ' rajal excremento seco de vaca)' 

122 3 5.26 278 9 10% 

abono A ABC A ABC ABC AC 43.3 

muñiga ABC 3 A 16.6 
z B e BC 13.3 

estiercol $ AB B B 13.3 
cagajón A 33 

pajoso A 3.3 
caca c 33 
cuita seca  C 33 

726: ' excremento de caballo o burro' 

1122.30 4 5 6 7 8 9 10% 

abono A ABC A ABCAC ACI 600 
estiercol É ABCCO 8 8 BOBO 333 
cagajón 4 CO ABOA 13.3 

cuita* AB 6.6 
muñiga B A 66 

suciedad c 3.3 
pajoso * € 3.3 

727: ' excremento de persona' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

cuitar AC BC ABC 21.9 
mierda £ B AC AC BC 21.8 

suciedad A B A c AC 187 

excremento? BO A B A 12.7 
porquería  B BOA 9.3 

cerote A 3.1 
hierba sin raíz A 3.1 
cochinada B 3.1 

estiercol c 3.1 
cacal B 3.1 
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Para los conceptos referentes al excremento, sea de 

animal, seco o no seco, o de persona, son cuatro las realiza- 

221.8      ciones que destacan: abono, 26.5 %; estierco 

  

cuita, 
11.2 %; y caca, 6.88 % . La primera y la segunda no aparecen 

para el ' excremento de persona', concepto en el cual la va- 

ria 

  

e dominante es el mexicanismo cuita, que según Santamaría 
viene del náhuatl cuitlatl 'excremento'. Esta realización apa- 
rece en las poblaciones de la costa (hica distinguiéndose con 
ello de las demás poblaciones. 

Como se puede ver en los cuadros, para el excremento 
de los animales no seco, la realización que do   ina es estiercol 

e dan   y para el seco abono. Existen otras realizaciones pero 
esporádicamente. 

«1.h Conceptos relativos a ó sf 

  

729: ' luna nueva' 

122.03 04 5. 6 7 8 9 10 

  

  

  

luna nueva ABC ABC C ABC c ABC ADO 71.4 
luna tierna * Bco OB BC 17.8 
conjunciónE B A 7.1 
creciendo A 3.6 

730: "halo de luna' 

1122203 04 5. 06 7 3 9 10 2 

casa-ita ABC ABC ABC ACB ABC 8 ACOACO 74.1 
cerco 4 c ABC 14.8 

halo 4 A 3-7 

círculo A 3.7 
rayos A 3.7 
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Predomina el hispanismo luna nueva para el concepto 729. 
El mexicanismo luna tierna, que aparece poco, es, según Santama 
ría, ' la edad de la luna comprendida entre el cuarto menguante 
de lunación y el cuarto creciente de la lunación que sigue 

Casa es la voz frecuente para el concepto 'halo de luna' 

732: ' lucero de la tarde" 

lucero de la 
tarde É AB A AC B ABC 34.6 
lucero flojo € AB c A Co AC 30.8 
lucero de la 

  

gen ABC A 15.4 
lucero de la 

cena B AB 11.5 

lucero atolero Cc 3.7 

lucero de 

locura 8 3.7 
  
  

La realización dominante del concepto es el hispanismo 

  

lucero de la tarde. El caso de lucero de la virgen, según ex- e 

  

plicación de los informantes es " porque sale durante la Fies- 
ta de Juquila ( nombre del distrito del estado de Oaxaca)". La 
explicación para lucero atolero, de acuerdo al informante que 
proporcionó el vocablo, ' porque sale cuando se toma el atole" 
Esta misma explicación la escuché en un compañero de clase de 
estado de Jalisco lo cual indica que el vocablo tiene una ex- 
tensión geográfica mayor a la local o regional.
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7 
733: ' llovisna * 

122 3 405.6 7. 8 9 10 2 
  

lMovisna $ AB AB ABCAB B AB AB AC BC 62.0 

VWuvia A A c 10.3 
tlapaquiahue C c 6.9 

pringar * c 8 6.9 
brizna c A 6.9 
chispear É C 3.4 
brisa C 3.4 

  

La realización frecuente es el hispanismo llovisna 

El mexicanismo p. 

  

gar, que de vez en cuando aparece, según 
Santamaría se emplea en Tabasco para referirse a la 'gota de 
cualquier líquido". 

735: ' rayo ' 

122.3 4.5.6 7 8 _ 9 10 % 

trueno ABC AC ABC OB BC ABC ABC ABC AB 73.4 
rayo É B ACA ABC co 26.4 

  

El uso frecuente de trueno en la zona parece indicar 
que dos signi 

  

caciones convergen en una significación. En este 
caso el estruendo que se produce en las nubes parece cobrar 
más importancia que el rayo que lo produce. 

737: ' escampar ' 

122. 3 4 5 6 7. 8 9 10 % 

aclararse f 8 BC A ABC ABC AB ACC 51.7 

despejarse 4 BO A 8c 8 AB 24,2 
limpiarse AC AC AC 21.7 
levantarse B 3.4 
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738: 'niebla' 

122. 3. 4 05 6 7.8 9 10% 

riebla $ AB ABC AC BC A A ABCC  ABCAC O 71.h 
neblina 4 c BO A BCcOC AB 28.6 
  

Aclararse es la voz más frecuente para el concepto 

'escampar' 

  

, aunque despejarse y limpiarse son también notorios. 

Para el concepto 738 sólo aparecen los hispanismos 
niebla y neblina.   

739: 'ventarrón' 

  

  

122.3 4 5.6 7 8 9 10 3 

ventarrón Í ABC A ABC BC ABC AB A ABC 58.0 
huracán ABC c 12.9 
c B B 6.4 

airón A c 6.h 

norte e 3.2 
aguanorte A 3.2 
tromba * 8 3.2 
tempestad c 3.2 
viento c 3.2 
  

Este concepto relacionado con los fenómenos atmos- 
féricos muestra una gran dispersión, aunque el término == 
tempestad no se ¡dentificque exactamente con el concepto. 
Cabe notar la aparición de la voz huracan ( voz caribe se- 
gún el DRAE y Santamaría) en la población de la costa donde 

seguramente se han dado estos fenómenos.
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tos relativos al terreno 

  

  

    

741: * manantial 

1 3 , 5 6 7 8 9 10 z 

ojo de agua *C A CO BC ACOAC ABC 36.4 
ma tial $ AB C ABC £ A B B 31.2 

venero £ c A A 9.0 
ciénega AB 6.0 
nacimientof BC 6.0 
aguaje A oc 6.0 
fuentes B 3.0 
borbollones 8 3.0 
  

Aunque es dominante el mexicanismo ojo de agua, apa- 
recen sin embargo varias realizaciones hispánicas que en con- 

junto suman 49 % de los casos. 

742: * lama? 

  

. AB OB Co Co AB AB AB OB ABC 53.6 
Cc A AB AB ABC Cc AC 42.9 

c 3.5 

  

musgo £ A BC BC ACB C BC AC 48.1 

pastle * B BC OA ABC B 29.6 

heno A 3.7 

; 7 

7 

 



  
flor de niño A 3.7 

pasto c 3. 

bejuco de 
comezón c 3.7 
  

122 3.4 5 06 7. 8 9 102% 

pastle * c A ABC ABC ABC AC 56.6 
henof AC OB AC A 26.5 
cabello de 
angel A 4.3 
barba de viejo 3 4.3 
musgo B 2.3 

paja 4 c 4.3 
  

El término lama es la realización común del concepto 
742. 

Para los conceptos 743 y 74% son tres las realiza- 
ciones que sobresalen: pastle, que según Santamaría viene del 

  

náhuatl 'pachtli 'pasto', musgo y heno. Sumando los porcentajes 
para los dos conceptos, la voz que domina en la región es el 
mexicanismo pastle con k3.1 % frente a musgo 26.2 y 15.1 % pa- 
ra heno.. La variónte barba de viejo que también Santamaría 

  

consigna, aparece aisladamente. 

  

comino abierto con machete, trocha' 

122.03 654 5 6 7.8 9 10 2 

vereda É ABC BC A  ABCA AB OB 50.0 

camino abierto c ABC ABC 26.9 

brecha * BC BOC AC 23.1  
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746: 'atajo' 

122.3 4.5.6 _ 7. 8 9 10% 

  

vereda AC CO ABACO ABC ABC 7 
atajo C B 
derecho E 
dirección A 
colindancia B 
retirada B 

o
 

0 
0 
w
s
 

cruzado B 
  

La voz vereda es la dominante para los conceptos'atajo' 
¿'trocha! 

747: 'mojón, hito 

1122.30 014.05 6 7 8 9 10 5 

mojón=era f € BC BC CB B_ ABCABCABC 66.4 
lindero A A CA 11.5 
colindancia B AB 11.5 
deslinde B A 7.6 
monera * c 3.8 

  

  

Es frecuente el hispanismo mo alternando con la   
forma mojonera. Cabe señalar aquí que mojonera no designa al   
conjunto de mojones como lo define el DRAE. 

748: "cima, cumbre" 

122.3. 04 5.6 7.8 9 10% 
cimat AB OB A coc B AB ABC 43.4 

cumbre $ AC OB BC AB AB A AC 40.0 
mogote A B 6.6 
punta c 3.3 
pico c 3.3 
cúpula e 3.3 
 



749: 'ladera' 

laderaf COC OA ACA AC Alo 38.5 

falda 3 AB A AB 23.1 
subida BOA SB 11.8 
mogote c 3.8 

pendiente A 3.8 

bajada c 3.8 

serranía 3 3.8 
cuesta B 3.8 

3.8 llano B 
  

750: ' falda! 

faida 4 c c A BC AB ABCAC O 48.0 
plano ABC B c 24.0 
llano 8 A 3.0 

barranca BC 80 
pie de cerro Ac 8.0 
ladera * A 8.0 
  

Predominan los hispanismos cima y cumbre para el 
concepto 748. La variante mogote que el DRAE define como 
' montículo aislado, de forma cónica y rematado en punta 
roma' aparece aisladamente. 

Aunque aparecen las voces ladera y falda predominando 
para los conceptos 749 y 750, se desprende de los cuadros 
que los conceptos son casi sinónimos pues las voces se repi- 
ten. Y es que de hecho hay mucha semejanza como se puede ver 

por las definiciones que proporciona el DRAE: ladera ' decli- 
ve de un monte', falda "parte baja o inferior de los montes' 
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   6 Cuerpo hum ctividades 

  

751: sienes 

122. 3 54 5.6 7. 8 9 10 % 

sentidols)* ABC AC Co ABCB AB BC A 53.6 

sienes Í eco AB AC OACOCO A BC 62.9 
inteligencia B 3.5 
mente A 3.5 

  

Predomina ligeramente el me 

  

el hispanismo sienes. 

  

753: 'ruborizarse' 

1 3045 6 _ 7 8 9 10 2% 

enrojecer % A AC 15,0 

ruborizarsef 8 c BO 15.0 
tener ver 
guenza A A c 15.0 
chivearse c B 10.0 
coloreartes CB 10.0 
chapearse * coA 10.0 
apenarse c c 10.0 
tener coraje B 5.0 
estar quemado e 5,0 
enrojarse A 5.0 
  

Este concepto muestra una gran dispersión de realiza- 
ciones. Cuantitativamente, entre las variantes que predominan 
y las que se dan aisladamente, hay muy poca diferencia. Dire- 
mos, sin embargo. que las dominantes son los hispanismos enro- 
jecer y ruborizarse.



- 217 - 

  

  

  

  

  

  

75h: "pupila" 

1 2 d A 5 6 7 3 S 10 2 

ABC AB € AC — ABC AB 48.2 

AB ACA 2 22.2 

BC ABC AC 25.9 

B 3.7 

755: "iris" 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 2% 

niña ABC € ABC BC ABC ABC C ABC ABC 67.7 

irish Ac oB A El 

bichir AB 6 y 

canica B B 64% 

frita 8 3.2 

bola de ojo € 3.2 

Las voces niña y pupila son las dominantes en la región 

es decir, se enmarcan dentro de la tendencia hispánica. 

Para el concepto 755 también aparece dominando la voz 

” aquí   ña. Sin embargo, 
El 

la parte pequeña engloba   
mayor, el iris. indigenismo bichi, 
Santamaría y que significa'rubio! , 

a 
a 

ción- Miahuatlán=. 

  

a la parte 
voz zapoteca según 

aparece en una sola pobla- 

  

759: 'gu ( un ojo) 

122. 3 4 5 6 7. 8_ 9 10 2% 

guiñar 4 B Cc A co oB 20.8 

hacer seña C BOB Aa oc 20.8 
cerrar el ojo A Cc Cc c A 20.8



  

parpadear 8 e 8.3 
fruncir B A 8.3 

apagar A 4.2 

hacer el ojo A 4.2 

echar el ojo A 4.2 
hacer gesto B 4.2 

  

  

Aun cuando guiñar,   acer seña y cerrar el ojo son 
las variantes más frecuentes, la diferencia cuantitativa de 
las variantes restantes es muy pequeña. 

760: 'mentón barbilla" 

122.3. 4.5.6 _ 7 8 9 102 

quijada B AB ABC BC ABC ABC BC 53.4 

barba-i1la AC ABC A ACOACABC 43,3 

mentón 4 e 2.3 

  

Lo común es quij 

  

da. Tenemos aquí una situación en la   
que la parte está definida por una parte mayor: mentón o 

  

la designados mediante quijada o lo que en la retórica 
se denomina sinécdoque, o sea, ver el mentón en un proceso de 
integración o de inclusión (19, 

761:'nuca' 

122.3 4 5 6 _ 7. 8 39 10%   
nuca 4 AC ABC BC ABC c e 52.8 
cerebro B AB BO ABCB 25.6 
nunca c A AC 13.8 

sentido A B 6.9   
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762: 'nuez ( del cuello )' 

122.03. 4 5.6 _ 7.8 9 10 2% 

manzana *% ABC BC B_— ABC ABC BC ABCBC 63.4 

tragadero AS A A 13.3 
nuez H A A 6.7 

guerguero A € 6.7 
campana B 3.3 

pescuezo c 3.3 

gañote c 3.3 
  

Para el concepto 761 predomina el hispanismo_nuca , 
en ta 

  

que para el 762 el mexicanismo manzana. El caso de 

  

erguero que tal vez proceda de garguero, 'nuez del cuello*   
se manifiesta aisladamente como las demás variantes. 

  

763: 'lóbulo" 

122.3. 5 5 6 7. 8_ 9 10 2% 

oreja ABC ABC ABC ACB ABC C AB 

nopalito ABC A Cc 

lóbulo E A Ac 
oído AC 

papalota B 

punta c 

  

  

En el vocablo oreja tenemos una vez más una situa- 
ci 

  

n en que una parte se define por el todo, o sea, el sentido 
se inscribe dentro de un proceso de generalización, es decir 
lóbulo englobado por oreja. La variante nopa    o podemos verla 
como el resultado del énfasis de uno de los rasgos que carac- 
terizan al vocablo lóbulo, o sea, lo'"suave" de la punta del no- 
pal, aunque también puede ser la'forma" . En el caso de papalota
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podemos decir igualmente que surge de la semejanza de rasgos 
de ambos vocablos. En el caso de lóbulo sería el hecho teffos 
ióbulos grandes dén la impresión de tener movimiento com 
Uyolaran'! cosa que evidentemente observamos en el papalote. Es- 
tas son, sin embargo, suposiciones que tendrían que ser confir= 
madas con los hablantes. Cabe destacar que nopal-ito también 
lo consigna Beatriz Garza C. en la ciudad de Oaxaca. El fenó- 
meno se registra precisamente en las poblaciones de los alti- 
planos circundantes al Valle de Oaxaca. 

765: 'úvula' 

1122.03 0405 6 7. 8 9 10 2 

campanilla= 
ABC CO BC OA B AB ABCC B 57.7 

campana B AC AB ABC AC 38.5 

lengiita c 3.3 

  

El vocablo campana con sus formas derivadas campanilla 
y campanita es el dominate en la región. 

766:!' un pelo! ( de la cabeza) 

1122.03 405 6 7.8 _ 9 190 2% 
pelo y ABC ABC ABC BC ACABA AC AC 70.0 
cabello4 A BOC BC OB ABC 30.0 

767: 'cabellera' 

1122030405 6 7. 8 9 10 2% 
cabellos ABC CO A BC AB AC ABC Bo 51.8 

pelos AB ABOCOC ABC C 38.0 
cabelleraf BC A 10.3 
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768: 'cortarse' ( el pelo ) 

122 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

cortarsef 8 3 ABC ABC BC ABC ABC ABC ABC 79.5 
rasurase AC A 10.3 
hacerse la 
juria AC .9 

pelarse co B 9 
  

Las voces pelo y cabello se emplean indistintamente 
para denominar al'iconjunto de pelos"! o a "uno solo".Sin em- 
bargo, para el conjunto prevalece cabello y para el indivi- 
dual la voz dominante es pelo. 

A la acción de quitarse el pelo la realización domi- 

  

nante es cortarse. 

  

  

   

770: " 

122.03 405.6 7 8 9 10 2% 

quebrado* € coc A ABCAC ABC 40.0 
crespof ABC AB BC AB B 33.3 
ondulado” Bo A BC 13.3 
rizado? A e B 10.3 

chino” A 3.3 

  

771: (pelo) ' rizado" 

122. 3. 49.506 7.38 9 10 2% 

chinot ABC AB ABC ABC AC ABC BC ABC ABC 7 

cuculuste co BC 

bicho B 

entrertizadof 

o 

tuchunco 

lo 
uo 

ue 
O 

8 
mulato A 

c 
c tutumesco



208 > 

Para los conceptos ' entrerizado' y'rizado' prevalecen 

  

los mexicanismos quebrado y chino. Las voces cuculuste, tuchunco     

  

y tutumesco de apariencia indígena no las he podido documentar. 

773: ' raya del pelo' 

123242526 _ 7 8 9 10 2%   
partidurad BC ABC BC ABC ABC ABC BC A 63.4 
partidas ABC AC Bo 20.0 
raya 4 3 A ACC 13.3 
camino A 3.3 
  

El uso de partidura inscribe a la zona dentro del   

  

español general, aunque es notorio el uso del mexicanismo 
partida en las poblaciones 1 y 2 de la costa Chica. 

77h: "patilla! 

122.3 5205 6 7.8 9 10 2% 

clavo * ABC ABC OC ABC AC ABC ABC ABC 65.6 
patilla É A ABC ABC B 8 34.5 
  

El mexicanismo clavo es caracierizador de la región. 

777: 'horquilia' 

122.3 4 5 6 7 8 9 10 % 
diadema ABCBC OB EC ABCEBC B 46.6 
peineta ABC A A ACOA AB 33.3 
horquillas ACOA B c 16.6 

balerina c 3.3 
  

Creo que las realizaciones que aparecen en el cuadro 

son el resultado de una pregunta demasiado general porque 
aunque los vocablos designan un objeto que sirve para sujetar



sin embargo, 

la cabeza', 
mujeres! y 
J lot. ”, jetar el cabello le alejo a br 

782: 

dedo pulgar? 
dedo grueso 
dedo gordof 

mata piojo 

  

es una'coroná! u ladorno femenino de 
un peine alto de adorno que usan las 
un alfiler doblado que sirve para su- 

  

'dedo pul 

  

122.3. 4.05.59 7.80 9 10 % 

AB BC ABC ABC BC BCB ABCABC 75.0 
ABC 10.0 

c c 7.1 
A A 71 

  

784: *dedo corazón" 

  

  

  

  

corazón $ A BC ABACO 46.7 
cordiali ABC c 26.6 
largo B A 13.3 
grande B 6.6 

786: 'meñique' 

122.3. 5 5 6 7 8 9 10 

meñique £ B ABC ABCAC OC BC ABC ABC ABC 75.0 
chig acc ABC 21.4 
chocoyote B 3.6 

  

Predomina el hispas mo dedo pulgar para el concepto 

  

782. El vocablo mata piojo es porque con los pulgares matan 
los piojos.
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os nispanismos corazón y cordial vincula 

   : hispánico. 
Meñique + 1, calización frecuente. Aparece el indi- 

genismo chocoyot: 12 más chico' para referirse al dedo más 
pequeño. 

787: 'ar vs articulaciones" 

    
articulacio- 

sE 

  

FOACOA ABC AC 63.3 
rodilla c 3 10.5 
dobladura c 5.2 

taza 8 5.2 
puse c 5.2 
gozne A 5.2 
coyuntura 8 5.2 

La voz ari. sones es la más frecuente. 

  

      

      

   

    

=$ 54122 y $ 9 10% 

bianco 4 BE AL q AC AB ABC ABC 76.5 
luna A 4.7 
media Tuna * c 4.7 

ureña A 4.7 
tierno de la uña 4 £.7 
pie de la uña 4.7 

o SEN En la sona. El mexicanismo 

de
 

1, Sobtamarfa lo define 
IO Loma.
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789: 'padrastro' 

122.3 4 5 6 7.8 9 10% 

padrastrof AC ABC BC CAC BC ABC ABC 6h.2 
uñero B AB OB BBC 25.0 

pellejo A A 7.2 

sietecueros B 3.5 

  

Es frecuente el uso de padrastro. L a voz sietecueros 

  

que aparece una sola vez se refiere más bien a la' 
flegmonosa de los dedos junto a la uña' (DRAE). La voz uñero 

igualmente se refiere a la ' inflamación del dedo, en la rafz 
de la uña! debido a que la uña crece mal y se introduce en 
la carne. 

790: * columna vertebral' 

122. 3 5405 6 7. 8 9 10% 

espinazo ABC C ABC B BC AC ABCAC AB AB 67.7 
columna 
vertebralf B ACA coc 
espina dorsal A BOB B 12 
  

Es frecuente la forma popular espinazo de 'columna ver 

  

tebral”. 
792: ' gluteo, nalga" 

1122.03 04 5 6 7.8% 9 10 % 

nalgal ABC AB AB AB AC AB ABC BC ABC ABC 75.0 
sentadera * coco oB 9.4 
cadera c c A 9.h 
culos c 3.1 

xana (sh) c 3.1  



La realización 

  

és frecuente del concepto es nalga. 
El mexicanismo sentadera Í de asentadera,'parte que sirve para 

sentarse' ) aparece esporádicamente, voz que también se con- 
signa en Oaxaca. La voz x 

  

na que se da una sola vez en la po-   
blación de Tehuantepec, viene del ¿apoteco. 

793: 'muslo' 

  

pierna Ac OA B Bee Cc Ac B c B 40.9 

muslo 4 BO ACO,P ob CO AB OC 30.0 
músculo BBC AC AB 23.3 

gordo A 3.3 
tronco A 3.3 
  

795: 'corva' 

corva $ ABC BC A A A BC ABC 72.3 

pantorrilla Á A 11.1 

coyuntura e 5.5 
chamorro” c 5.5 

sobaco B 5.5 
  

El término pierna predomina ligeramente sobre el voca- 
blo muslo para el concepto 793. Sir duda aquí el todo engloba   
a la parte, o sea, la parte que va del pie a la cadera- la 
prerna- engloba al muslo 

Para el concepto 795, corva, la voz frecuente y sobaco 
que se da esporádicamente, responden al concepto. Las demás 
realizaciones designan otra cosa.
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796: 'pantorrilia' 

122. 03 4 5. 6 7. 8 9 10% 

  

pantorrilla FAC BC ABCB BO BCUOA co 50.0 
pierna B 2 AC BO 23.0 
canilla BC A 11,5 
músculo ACA 11.5 
carnaza c 3.8 
gato B 3.8   

  

El uso común es pante 

  

que no deja de aparecer 

la voz generalizadora pi:    rna. Los terminos canilla ( hueso 
largo') y carnaza ( 'parte de la piel que toca le carne') 

  

son realizaciones que no responde epto.   

797.* tobillo" 

122. 3. 4.5.6 7 8 9 10 2% 

carcañal A c ABC AB ABC A 47.8 
tobillo 4 BCOA A Acc A c 39.1 
talón B c B 13.0 
  

122.3 + 5 6 7.8 9 10% 

empeine? A BOC AC OBC BC AC ABCBC 69.6 
peine BC A B 17.4 
pie c 4.2 
garganta A 4.2 

paño e 4.2 
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799: 'talón' 

122 3 4 5 6 7 8 9 10 % 
talónÉ AC BC AB ABC AB C— ABC ABC 

planta BC AC c c A 

plan(o) A B 

asiento 8 3. 
carcañal B 3.4 
  

Carcañal, término que se refiere a la parte posterior- 
de la planta del pie (de calcañar), no tiene relación con el - 
concepto 797. La voz caracterizadora es tobillo por tanto 

Para el concepto 798 lo frecuente es empeine 

  

parte posterior del pie es frecuente el vocablo talón; su sinó 

  

nimo calcañar aparece una sola vez. 

827: 'carne de gallina 

  

  

1 2 3 45 6 73 8 9 z 

carne de 
gallina BOB BC AC ACOBC ABC 30.8 
enchinarsetBC AC CA 23.1 
escalofrío ABC 11.5 
arrugada c A AB 15.4 

grifo A B 7.7 

espinilla B E 7.17 
despelucarse A 7.7 
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828: ' piel arrugada por el contacto del agua' 

  

arrugada B B BC AC AC BC ABC 76.5 

calambre c 5.8 
entumida c 5.8 
encogida B 5.8 
apozola 8 5.8 
  

Para el concepto 827 predomina la realización carne 
de gallina pero el mexicanismo 

  

linarse también es notorio 
y aparece sobre todo en las poblaciones de la costa Chica. 

Para el concepto 828 que parece poco rendidor ya que apenas 
se obtuvieron la mitad de las respuestas, la variante domi- 
nante es arrugada. 

    7 Conceptos relativ 

  

sa la salud. 

757: ' orzuelo, perrilia' 

122.3 4 05 6 7. 8 3 10% 
  

  

perritia(11)%a8 ABC ABC AC AB B ABC 60.0 

tepolpelo AB BC AB AC 26.6 

perpela A 3.3 
grano c 3.3 
huiripi c 3.3 

espinja B 3.3 
  

Es frecuente el mexicanismo perrilla que, según Lope 
Blanch, es la voz general del país. El indigenismo hu 

  

ipi 
del zapoteco biripi, 'orzuelo' , aparece una sola vez en la 
población de Tehfuantepec.
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758: 'legañas' 

122.3 4 5.06 7.8 9 10%   
chinguiña * AB BC ABC ABC ABC AC 51.7 
laganad Co AB A AB B 24,1 
legañaf AB Co ABC 20.7 
pixque c 3.4   

Aun agrupando las variantes legaña y lagaña, predomina 

  

el mexicanismo chinguiña. 

    

  

801: 'desdentado' 

122.3 6 5 6 829 10 % 

chimuelo 4 ABC AC AB AB ABCC O 41,9 

(bi)choco* ACOCO Co ABCABC 38.7 

ventanoso-udoB. BOB 9.7 

mocho C 3.2 
titique * B 3.2 
boca de es- 
copeta A 3.2 
  

La realización chimuelo predomina ligeramente sobre 

el mexicanismo (bi)choco. La primera vincula a la zona con   
la tendencia general, en tanto que la segunda con Oaxaca 
(v. Caracterización,párrafo 6.1) y Michoacán pues Santama= 

ría la atribuye también a esa región. 

  
952:* anteojos, lentes' 

122.03 04 5 6 7. 38 29 10% 
anteojos $ AC C B B A B ABC BC ABC 48.4 

lentes $ B AB AC ACBC AC A ABC 4 
cuatro ojos* A
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804: 'labio leporino 

comido de 
eclipse/eclisado B_ AB B ABC BCO ACOABO 43.3 
choco ABC A 

beche * ABC 
boguinchik AB 

  

neque AC 
leporinof 3 3 
diente pelado£ 3.5 
mocho B 3.3 
cortado c 3.3 

fafay co 03.3 
enjales c 3.3 
  

Comido de eclipse o eclisado claramente distingue 
+ la zona de Oaxaca donde tencuache aparece en todos los i 

  

formantes. Aunque aparece solo tres veces, el vocablo beche 
diferencia a la población de Tehuantepec de las demás loca- 
¡idades de la región. Este término es de origen zapoteco y 

(12) designa a la 'persona con labio leporino' El caso de 
fafay, según el informante,"se dice así porque hablan con la fl, 
Boguinche, transformación de boquinche, aparece en Cruz Grande   
Guerrero, lo cual constata el señalamierto de Santamaría quien 
lo atribuye al estado de Guerrero. 

806 'manco, falto de brazo' 

122. 3 4 5 6 7. 8_ 9 10% 
mancof B AC ABC AC ABC AB BC 42.9 

tunco* ABC B BC AC 22.8 
chungo-tdo) ACOBC OB AB B 19.9 
mocho* A A A 10.5 
teyucuan B 2.8 
griego 5 2.8 
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Sobresale el vocablo manco. Aparecen además dos mexi= 
canismos que agrupados casi igualan el número de ocurrencias 
de manco, estas son chung     o 0 chundo y tunco Según Santamaría, 
chundo se da "en algunas pa tes de la costa del estado de Gue- 
rrero. Dícese por mocho 

  

ñ que carece de algun miembro 
o parte de éste". Labe remarzar que las realizaciones chundo, 
chungo y tunco vincculan a las poblaciones de 
y a dos del 

la costa Chica 
altiplano ( Miahuatlán y Sola de Vega). Las demás 

variantes muestran una mayor dispersión geográfica. 

808: ' picado de viruel 

  

1122.03 4 5.06 7.8 3 10 
  

   

cacarizo * ABC CO AC ABC ABC ABC ABC 62.0 

cacareco * AC BC 13.0 
picado de 
viruela” ACA 8 10,0 
pichanchudo * c a 6.6 

charrasqueado* 3 3.3 
virguela B 3.3 
  

£l concepto 808 ofrece mexi   anismos en su mayoría. 

De entre ellos domina ca    que relaciona a las poblacio- 
nes 4 a 10. El mexicanismo cacareco, por su parte, caracte- 
riza a las poblaciones 1 y 2    ho vocablo Santamaría lo de- 
fina como 'cecarañado' y lo atribuye a Guerrero. En cuanto a 
picado (de viruela), 'picoso de viruela', Santamar lo cali- 

fica como de uso general. Por lo que se refiere a pichanchudo 

  

esta variante tiene que ver con pichancha,'coladera en general 
de acuerdo a Santamaría. Y, finalmente, charresqueado, según 
Santamaría es aquel que 'presenta cicatrices como herido por 
arma blanca'. Estos tres últimos términos aparecen, sin en 
bargo, de manera aislada
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809: 'zambo* 

  

inválido C ABC C. 23.8 

zambo? A A c 14.3 
guilo A B 9.5 
chueco AB 9.5 

paralítico co B 9.5 
patecof BC 9.5 

A ? 2: 
B 4.7 

A 4.7 

  

  

  

El concepto manifiesta una gran dispersión de realiza- 
tones de modo que ninguna de ellas parece caracterizar a la 

    hsipanismo zambo sobresale pero también es de impor- 

  

tancia la voz guilo, del náhuatl huilo, 'andar arrastrándose 
según Santamaría. El caso de pateco, de base hsipánica, 

  

rse como una simplificación de patuleco o petuleco, 

  

pue   
vocablos consignados en el Diccionario de Corominas y que de- 
fine 'que anda cojeando como si tuviese los pies torcidos o 

enfermoS.., el que tiene las piernas y pies torcidos a manera 
de zambor (13) : 

810: 'cazcorvo' 

cazcorvo É Bo oc ABC A ABCC co 61.1 
pateco 4 ABC 16.6 

pataleco B 5.5 

torcido B 5.5 
patagamba(do) A 5.5 

pata de lobo c 5.5



Es frecuente el hispanismo cazcorvo ( de casco corvo 

  

según el DRAE). Para los casos pateco y pataleco, véase 
concepto anterior. 

  

  

811: 'bocio' 

122.3 51 5 6 7 8 9 10 

gúegileche C 30 ACOBC OC ABC 43.9 

bocio £ AB BC coA ABC 37.5 

buche-udo ABC 12.5 
sambuco * 6 4.2 
asma B 4.2 
  

Pr 

  

domina el mexicanismo giegiieche, que según Santa- 
maría también se dice guegllecho. Esta realización vincula a 
la zona con Uexaca. 

812: 'paperas' 

1 223 04.56 78 39 10 % 

  

anginas, AAC BCOCO BC OABCB 46.15 
paperas BB ABC 34.6 
bodoque B A A A A 7.6 

sambuco * c 3.8 

  

flemones 3.8 
  

Eliminando el primer término del cuadro, la voz más 
frecuente es papéeras. El vocablo sambuco, que aparece una 

  

sola vez, cobra importancia porque es la expresión de la len- 
gua zapoteca del istmo, pero aquí se manifiesta en San Pedro 
Pochutla( v. mapa núm. 1). El vocablo viene de samboco que 
significa 'paperas! 019
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813: 'diarrea' 

122.3 4 5 6 7. 8 9 10 2% 

  

diarrea f B BC ABCC BBC AB ABCABC 58.0 

chorro-ilio* AC AC AB 19.6 
cursera A c 6.4 

churria * AC 6.4 
soltura % AB 6.h 
flojo del 
estómago B 3.2 

  

La voz común es diarrea, aunque aparecen tres mexi- 
canismos, chorrillo, cursera y soltura ya que churria Santa- 

   maría tamb lo atribuye a Colombia. 

815: ' lavativa! 

122.03 4 556 7.8 9 19 

  

lavatival B ABC ABC A ABC ABC 45.3 
bitoque B BC BC ABC ABC 35.5 
lavado AC ABC 16.1 
cánula + c 3.2 
  

La voz más frecuente es lavativa, aunque también es 
notorio bitoque. 

816: 'mal (baile) de San Vito' 

  

1 3204)05.6 7.8 9 10% 

temblón-roso BC— ABC BA A Co ABC OB A 56.0 

tembeleque AC A B 16.0 

mal de S. Vitos coc c 12.0 

paralítico B c 8.0 

airiento B 4.0 

ataque A 4.0
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Es común el hispanismo temblós(r 

  

El coso de tem -   
beleque, modificación de tembleque, aparece algunas veces 
de manera dispersa. 

  

  

  

818: 'desmayo, desvanecimiento' 

1.2 3 56.73 9 10 2 

desmayo $ AB AB AB AC AC BC AB AB OC 61.9 
váguido: C B COB 14,8 
mareo c c 7.4 

ataque BC 7.h 
desvanecimientof c 37 
vértigo c 3.7 
  

La voz desmayo inscribe a la zona dentro de la tenden- 
cia general hispánica. El vocablo váguidos, que Santamaría lo 
consigna como mexicanismo, el DRAE, además de calificarlo de 
vulgarismo de vaguido, lo clasifica de americanismo.Las demás 
voces se dan esporádicamente y entre ellas vértigo y ataque no 

  

corresponden al concepto. 

819: 'náusea' 

1122.03 010 05.6 7.8 9 10% 

bascas $ A 8 ABC ABC BC ABC ABC ABCA 69.0 
náuseasf BoA Cc c 13.8 

ascosé coc B 10.3 
mareo A 3.5 

vómito B 3.5 

  

El uso de los hispanismos bascas, náuseas y ascos 
inscribe a la zona dentro de la tendencia general.
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825: 'arañazo' 

122.3. 45.6 07.8 9 10 2% 
arañazo $ A AB ABC ABC B AB AC ABCAC OB 66.6 
rasguño? B Ac oc Cc 16.6 

aruñof BC 6.6 

rasca c 3.3 

zarpazo B 3.3 

  

A 33 

Es frecuente el hispanismo_arañazo. El caso de arañón de 
  

aruñón,'arañazo' (DRAE), es un andalucismo que se da una sola vez. 

829:'coscorrón' 

122. 3 4 506 7 8 9 10 o 

cosco-réní 3 AB ABC ABC AB ABC ABC ABC ABC BC 77.4 
zoquete C c c A 12.3 
puñete AC 6.5 

guamazo c 3.2 
  

830:'chichón* 

12223 425.6 _ 7 8_9 10 % 

  

chipoter BC AC AB 8 B ABC ABC ABC ABC AB 73.3 
chichón $ BOC o AAC 20.0 
bo A 3.3 

hinchazón c 3.3 

  

  

“Es frecuente el mexicanismo chipote del náhuatl xipotlh 

'nacer chichones'. 

986:'menstruación' 

122 3 4. 5.26 _7_8_ 9 10% 
regla £ AB AB OB AC BC OABCA ACOCO 53.3 
luna COCA A 8 A 20.9 
períodof CoOBOA c B 16.6 
menstruaciónS Cc B 6.6 

reglamento B 3.3 
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988: ' embarazada" 

fl 2 3 4 5 6 7 2 9 10 2 

  

embarazada É AB OA A Co 580 ABC AB AC 45.2 

peñada ABCC  B A ABC B 32.2 
en estado f coB € 9.2 
barrigona C A 6.h 
esperando C 3.2 
enferma B 3.2 

989: 'parir' 

  

  

parir BCOA ABCB AA A 8. B k0.0 
dar a luz” BC BCOBCOCO ACC 33.3 
ira criar B A 6.6 
aliviarse A A 6.6 
tener al niño AC 6.6 

estar en los 
días A 3.3 
salvarse C 3.3 

990: "abortar 

122. 3.405.506 7.8 9 10% 

abortarí A ACOB OB AB BC AC ABC BC 72.7 
malparirf BC c c 18.3 
malnacer B 4.5 
malograr c 4.5 
  

El concepto 987 queda excluido por ser poco rendidor, 
pues sólo una tercera parte de las respuestas fueron obteni- 
das. La realización del concepto 988 es el hispanismo embara-
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   zada y coincide con lo que se consigna en Oaxaca. Parir es   
el vocablo común para el concepto 989, que también se emplea 

  

Vaxaca. Destaca asimismo el mexicanismo dar a luz, tam-   
bién con 

  

nado en Oaxaca. La zona participa de la tendencia 

  

  general en el uso del hispanismo abortar 

  

992:' mujer estéril! 

122.3. 4.5. 6 7 8 9 10 2% 

  

machorraf ACB ABC ABC AB ABC B 60.7 
mujer estéri 

e c c 14.2 
mena? A ob 7.1 
mujer seca A 3.5 

mujer enfer- 
ma B 3.5 

marimacho A 
sembrando en 
tepetate A 3.5 
mujer que 
no sirve A 3.5 

  

El uso del hispanismo machorra inscribe a la zona 

dentro de la tendencia general. El mexicanismo mema, que a- 
parece sólo dos veces, Santamaría lo consigna y lo define 
como ' niña que nace con oclusión en la vulva' empleado en 
Tabasco y caracterizado p 

  

ser un vulgarismo. 

2.1.8 Conceptos relativos a la vida social. 

  

  

  

833: 
627 8 9 10 % 

duro AC ABC ABC CO 32.3 
codo ABC BO 26.4 

agarrado c AB B 11.4 
pichicato AC OC o B 11.4 
miserable 8 AB 8.8
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122 3 54 05 6 7 8 9 10% 
tacaño Y B C 5.9 

mezquino y c 2.9 
codo duro B 2.9 

  

La zona se caracteriza por el uso de duro y codo que 
de hecho son simplificaciones de codo duro. El caso de pichi- 

cato, que Santamaría consigna como mexicanismo, le atri 

  

un origen italiano, pizzicato. 

835: 'terco, obstinado' 

122. 3 4 5 6 7. 8 9 10 2% 

  

te coB ABC A ABC ABC AB ABC C 62.2 

necio A c AB 13.8 

caprichudo BC c 10.3 

ritobado B 3.3 
obstinadoj c 3.h 
ofuscado B 3.4 
desobediente A 3.4 
  

,Es frecuente el hispanismo terco. 

837: 'solterona* 

1.2. 3 5605 6 7. 8 9 10 3 

solterona C— ABC ABC AB ACOBC OB AB OC 55.2 

soltera € A B A Cc 13.7 
se quedó 
para vestir 
santost Co AB 10. 0.3 
quedada A A 6.9 
caja blanca E 6.9 
machorra A 3.4 
sola c E 
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Predomina el hispanismo solterona.El caso de caja blanca, se- 
gún los informantes, es " porque muere virgen".El caso de 

  

rra lo comentamos anteriormente. 

838: ' beata' 

católica B AC OB AB BC AB ACC 38.2 
santucha $ ACA 8 Booc 20.6 
cucaracha de * 
iglesia A B c 9.1 
santularia AC 5.8 
catequista BOA 5.8 
mochat A B 5.8 
rezandera c 2.9 

beataf 3 2.9 
santulona A 2.9 

religiosa B 2.3 
  

Destaca la voz católica. El caso de santucha, según   
el DRAE, es un término despectivo; y lo mismo podríamos de- 
cir de gucaracha de iglesia. El vocablo mocha que consigna 
Santamaría, lo define como ' religioso en general y por ex- 
tensión, conservador, retrógrado, reaccionario. Apodo que - 
nació en la época de la Reforma". 

839: ' alcahueta' 

  122.3 4.5.6 _ 7. 8_ 9 10 2 
alcahueta $ B ABC B c ABC ABC Co hbk.9 
correcheper A A AC ABC 8 27.6 

mensajera € c 6.9 
chepilero AB 6.9 
alcanfor B 3.4 
embajador A 3. 
eatrios c 3 30d
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Destaca el hispanismo alcahueta, aunque es notorio el 
mexicanismo correchepe. 

  

841: ' gringo, norteamericano" 

1.2.3.4 )05.6 7 8 9 10% 

gringol ABC AC ABC ABD ABC ABC BC AC ABC 74.9 
norteameri- 
cano 8 B ABC 15.6 

extranjero B 3.1 
viajero c 3.1 
pasajero A 3.1 
  

Es frecuente el vocablo gringo, que según el DRAE 
es despectivo para hablar del extrenjero' especialmente de 
habla inglesa, y en general todo el que habla una lengua que 

no sea la española'. 

921: 'ataúd' 

122.03 4 5 6 7. 83_ 3 10 % 

cajas ' ABC ABC ABC ABCC O ABCC AB AB 70.0 
ataúd £ ABC AR A 16.6 

andas $ B 3.3 
  

Para este concepto hay un absoluto predominio de voces 

hispánicas. 
960: ' el cambio, el vuelto' 

122.030 040526 7.8 9 10% 
vueltor AC B ABCBC OC AB BC BBC 53.3 
cambio BO ABC AC A AB OC OA ACA 46.6 
  

Aunque lo común es el vocablo (el) vuelto, cambio es



122 3 45.6 7.8 9 10 % 

propinad BC ABC AB 23.3 
pitón + A BC A A co 20.0 
obsequio 4 ACB B 16.6 

ganancia c c AC 13.3 
regalo £ BC c 10.0 
chiso B AB 10.0 

prueba c 3.3 
ñapa c 3.3 
  

Este concepto muestra un alto polimorfismo, aunque 

dominan los vocablos propina y pilón. Aunque aparece una - 
sola vez es notorio el mexicanismo ñapa, que de acuerdo a 

  Santamaría, viene del africano, pero tiene una nota que di 

  

e 
todos con Cuervo lo derivan del quichua yapana... " pero 

citando a Tascón niega que la procedencia sea el quichua. 
Esta voz se oye también partes de Chiapas según me han infor- 
mado estudiantes chiapanecos. 

+984. 'virgen, doncella! 

soltera CoOA A AB AC OABCA  B 38.8 

señorita * A Co BC AB B AB AC 35.5 
solterona c c A 9.6 
virgen? 8 BC 9.6 
doncellaf B 3.2 
joven c 3.2 
  

Son dominantes los vocablos soltera y señorita. Este 
último, según Santamaría, es ' sinónimo frecuente de doncella 
o virgen'. 

 



985:! desvestirse' 

122.3 04 5 6 7. 8 9 10 3% 

desvestirsefABC BC A B ABC AB B ABC ABC 63.3 

desnudarse 8 AC c ABC C 26.6 

quitarse A 3.3 
desabotonarse Cc 3.3 

encuerarse * A 3.3 

  

El uso frecuente es el hispanísmo 

  

993: 'bebé' 

    nene=ito * A BC ABC OC ABC AÁBC ABC AC 3 
bebé A ABC AB 8 30.0 
moro * 8 3.3 
recien 
nacido % e 3.3 

  

«Predomina el mexicanismo nene, del náhuatl nenetl 
' niño de brazos o muñeco' ( Birgitta Leander). El 

   moro, que aparece en la población 1, se define como el 

que no está bautizado, sin duda resto de un discurso colo= 
nial que aún está presente en algunas partes del país. 

994:' mellizos" 

122 3 4 05. 6 7. 8 9 10% 
gemelos AB OB ABCA 80 A ABC 43.3 
cuates* ABC CAC BCOA AB 36.6 
cuachest ABC BC 16.6 
mellizos 4 c 3.3  
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Las realizaciones cuates y cuaches ambas son de he- 
cho procedentes del mismo vocablo, coatl, "gemelo! ( Birgitta 
Leander), predominan , por tanto, los mexicanismos. 

995: "benjamin" 

1 223 45 6 71.8 9 10.3 

    

chocoyote? ABC AC 27.6 
nene * 5 »0OBOB 24.1 
socoyote* ABC 10.3 

xocoyote(5) A coc 10.3 
xunco (3) * ABC 10.3 

pepe e. 3.4 
chipil 5 3.4 

bebé A 3 
jocoyote A 3.4 
chiquito c 3.1 

  

Aunque son muchas las realizaciones del concepto, son 
tres los vocablos que destacan en la región, predominando de 
entre ellos el mexicanismo xocoyote, que viene del náhuatl 
xocoyote, 'último de los hijos de una familia! ( Birgitta Lean- 
der). Nótese que en la región aparecen todas las variantes de 
este votablo. Observamos asimismo que las poblaciones de la 
costa Chica se distinguen por su uso de la africada, en tanto 
que la población 10 por su uso de la fricativa.El empleo de 
este vocablo vincula a la zona con el altiplano meridional y 
el estado de Veracruz ( ZDTV, p. 334). En cuanto a la variante 

  
xunco, de origen zapoteco y caracterizadora de Tehuantepec, 
se extiende a Tapachula y Juchitán ( LZM, p. 5 ) aunque dife- 

+6 ; z 3 a renciándose por su pronunciación [3unko] y no [¿unko]. La 

  

tercera realización, que anteriormente comenté, nene, aparece 
en alternancia con otras variantes, salvo en la localidad 7 
donde es predominante.



83h: 'gorrán' 
1 2 3 dh 5 6 7 $ 3 

A2 8 B AB ABC ABC AC 
  

  

gorrero 

  

516 
gorrón + Co BC BC ACA Cc 3 55.5 

tacaño A 3.2 
sinverguenza A 3.2 
comodín c 3.2 

pedigueño A 3.2 

  

El uso de los hispanismos g 

  

y ge 

  

  
a zona dentro de la tendencia general. 

999:'nodriza' 
122.03 4 05.6 7.8 9 109: 
       

  

ABC BC ACA coc. 
nana * A Ac TO AB OA 80 30.0 
ertada .00BOACA 6.6 
sirvienta BcoB 10.9 

hgdriza 4 B £ 3 10,0 

1000: 'amasia, concubina" 

122 23_.4205.6 7.23 

  

  

juerida * ABC ABC BC BC AC ABC BC AB AC ABC 70.6 
moza co ACB 11.7 
amantes? A A B 8.8 

A 2.9 
Frente € 2.9 
, 5 2.3 

  

  

Para el concepto 999 destacan los mexicanismos pilmam 

  

El primero del náhuatl piili y de mama, 'que caro 
según Santamaría; la segunda, del náhuatl ment 

    

madre"! 

  

gún Birgitta Leander, "la reduplicación de la primera s 
es el modo de hablar de un niño.. el niño azteca le de 

  

nana a su mama". Para el concepto 1000 predomina igualmente el 
mexicanismo querida. 

2.1.9 9 Conceptos relativos a los juegos y diversiones. 
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84h: ' resortera' 

  

  

charpe CO ABOA Co AB ABC 2 
resorte=ra ABCA Co BC c 24 
tirallanza) 
piedras B ABC ABU 22.6 
orqueta ABC 9.7 

tiradori ABC 9.7 

Se aprecian en la zona tfes subzonas: una dond 

    relaciona las poblaciones 3, 9 y 10 a Oaxaca; otra en la 
tiende a caracterizar a las localidades 

  

el vocablo resorte   

  

de la costa Chica; y la tercera que singulariza a las comunida- 
des 5 y E. 

86: * globo' 

1221. 3 4 5 6 7 8 9 10 

globo? AC O ABCC AC ABC BC AB ABC ABC 72.3 
vejiga AB OB ABC OC 27.7 
  

848: 'buscapié' 

122 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

buscapiéls) $ B_ ABC ABC AB ABC ABC ABC ABC ABC 77.5 
corredizo AB AC B 16 
arrastradilla C 
desliza c 
  

850: 'barquilio', conolpara helado) 

122.3 425. 6 _ 7 8 9 10 
ABC A ABC ABC BCB 

BC c 
barquillof BC BC 

ACA Co ABC cono 
copa 

ABC       
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851:' totería' 

122.3 425. 6 7.8 39 10 
  

   

  

Z 

polca-ita * B AB AC AC OBC BC ABCC 53.6 
loteríaf BC ABC AC B 27.5 
tabiita AB 7.5 

fa A 3.5 
chingolingo * e 3.5 
cotompito de 
tabla A 

  

  

852:' rehilete' 

  

  

  

  

1223202526 _ 7.8 9 10 % 

volestír ABC BO CAC AC AB 45.7 
rehitete € BLoOC A B 68 ABC h1.6 

hélice A c 8.3 

852: ' sube y baja" 

. 112223 40.506 7.8 9 10 2 

sube y baja A B AC O ABCAC € E AB ABC 51.6 

pan y panela ABC BC 16.1 
columpio 8 BOA 9.6 
balancín Aoc 6.4 
trapiche * AB 6.h 
volantín 8 3. 

 



855:'armónica' 

122. 3.4 5.6 73 8_ 9 10  % 

  

  

  

órgano-ito A € ABC AC ABC AC ABC ABC 6b,3 
flauta BCOA ABC 

cilindro ABC 10.7 
musiquita c 3.6 

556: ' dar maromas' 

maromas % B c AC ABC AB c 38 he 

manchicuepar AC AC BC 23.1 

vuelta de gato% BC CO ACOAB 26.9 
volteretas BoA CA 11.5 
  

359: 'la roña' 

rona c se AB 25.0 
encantado A ABC 20.0 
loco BC 10.0 
tenta-dilla Ac 10.0 
cincho 

quemado c 5.0 
baluna E 5.0 
tiñoso A 5.0 
erito c 5.0 
tú la traes A 5.0 
juego del 
pinto A 5.0 
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861: ' saltar a la cuerda' 

  

2 BC BC AC ABC AC ABC ABC AB        B € B 

A A B 10.6 

B 3.3 

! A 3 

  

  

  

Para el concepto 846 el uso generalizado son los his- 
sho y vejiga, mientras que para el 848 lo frecuen- 

p Para el concepto 850 es común el vocabl 

  

    

  

vara el 852 lo común es la voz vol      
    

  

ispanismo 

  

e en su forma popular también 
Es para el concepto'lotería' que predomina la vo 
mexicanismo que se consigna tambíen en Oaxac 

  

término so: 

  

smo en Oaxaca pero pa 
   

      

tabla) se registra asim 

u la 'persona que dirige el Juego'. Pera el conc 

  

la voz usual es volantín y para el 853 es sube   
El uso frecuente de órgano, que también se regis 

  

relaciona fundamentalmente a las poblaciones de los a 

07 

  

, 8, 9 y 10); en cambio, flauta a las de la costa Chica 
    1, 2 y 3). Es notorio el uso de cilindro que caracte 

  

Tehuantepec vinculando a la población con Juchitán ( LZM, p. 
40).Cabe notar que el vocablo flauta que distingue a las po- 
blaciones de le costa Chica también caracteriza a Tabasco y a 
sur de Veracruz ( ZDTV. p. 343).3
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Para el concepto 856 predomina 21 mexicanismo maromas. 
Esta rea 

  

n, de acuerdo a los datos de Lope Blanch (LZM 

Pp. 27 ) coincide con la tenden: 

  

general del país. Destaca -- 
también y caracteriza a las poblaciones 5, 9 y 10 la variante 
vuelta de gato que también se documenta en Oaxaca y Tapachula 
( LZM, p. 28) . El mexicenismo manchicuepa, del náhuatl 
mail 'mano' y tzincuepa    oltear el trasero" 

  

según Santamaría, 

  

racteriza a las poblaciones 1, 2 y 3 de la costa € 

  

ca, rea- 
lización que se ha documentado en la costa del Golfo de México 
y algunas poblaciones del estado de Puebla ( San Martín Tex- 

melucan, Acatlán, Tetela) según Lope Blanch ( LZM, p. 29 ). 

El concepto 859 tiene una gran dispersión de realiza- 
ciones. Aunque por escaso margen de porcentaje, domina el vo- 
cablo roña. La variante cincho quemado también se documenta 
en Oaxaca, 

El uso de los hispanismos saltar a la 
1 

   erda y brincar 
a la cuerda vinculan a la zona con la tendencia general. 

886: 'colilla' (ds1 cigarro 

  

122.3 05605. 26 71.3% 9 10 3 

colilla £ BC OABCA A ABUAB ABCAB ECO 59.3 
vieja-itat ABC IS 

cabito É Be c 9.3 

bichita c 3.1 
boquilla B 3.1 

rabilio c 3.1 
camocha IS 3.1 
cambuche A 3.1 

  

Lo común es el término colilla.
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887:* fumada" 

122.3 4. 5 6 7.8 9 10% 

  

chupada? AB A AC coB 5 27.5 
dar las trest ACOBC ACA 2h. 

AC OBC OB 17.2 
ACB 13.8 

BC 6.9 

B 3.4 

B 3.4 

A 3.4 

  

  

La zona se caracteriza por el uso de los mexicanismos 
y dar las tres. El segundo vocablo, según Santamaría    

  

i caló carcelario que alude a las tres chupa- 
das de rigor que el mariguano da al c 

  

garro para ponerse en 

2unto a tono, es decir, para estar grifo". 

  

1.19 Conceptos relativos a las plantas, productos y almace- 
nan   ento   

  

mecate * B Be A 30 BB ABCAC O 46.5 

cable ABC A 14.3 
lazo $ c A c 10.7 

resta A B 7.1 
cordel E A 3.5 
jabalines c 

  

cabresto 

  

persoga 
crucero A 
cuerda 4 A 
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870: 'penca' 

122.3 04.5.6 713.8 9 10 % 

penca f BC 5c Co ABC BC ABC ABC ABC ABC 75.8 
hoja ABC B 14.2 

palapa ACA 7.1 
piñuela A 3.6 

871: 'ixtle" 

122. 3 405 6 7 8 9 10 % 
i AC AB AC A3CA AB AB ABC 58.6 

pita * ABC AB ABCL OC 34.5 
yute A 3.4 
fibra C 3.4 

872: 'quiote' 

122. .3.0425.6 7.389 10 2% 

quiote * 2 ABC ABC A AC ABC 59.1 
Flor RH + € AB OA BC 27.2 

bejuco B 4.5 

bellota B 4.5 

Destaca el mexicanismo 1 y su empleo concuerda 
con el que se observa en Oaxaca. De acuerdo a Santamaría, el 
vocablo es de procedencia náhuatl, o sea, mecatl, 'tira larga 
y angosta o soga hecha de corteza vegetal' . El mexicanismo 
cabresto, modificación de cabestro, aparece una sola vez, co- 

e último también se documen- 

  

mo también el vocablo persoga. 
ta en Tabasco, de acuerdo a Santamaría y agrega que sirve pa- 
ra persogar y puede ser de cerda o fibra vegetal.
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Para el concepto 870 la voz frecuente es penca. El vo- 
sabio palapa según Santamaría es la penca de guano u hoja de 
la palmera y su espata grande y se emplea en la costa sur. 

El vocabio ixtle, del náhuatl ixtli que designa toda 
clase de fibra vegetal de acuerdo a Sanatmaría ( para B 
Leander, la procedencia es ichtli, ' significa copo de nm 

  

es común en la región. La voz pita, que también sobresa 
origen quechua ( Santamaría), significa ' hiio fino". Para Bir- 

  

tta Leander, se le designa pita a las fibras que están 

  

teramente limpias, antes de torcerse. El vocablo yute, 
ne del inglés de acuerdo al DRAE, aparece u na sola vez. 

  

El mexicanismo quiote, del náhuatl guioti, 
según San tamaría, es la realización común en la zona. 

873: 'elote' (grano de elote) 

122.3. 4.5.6 7.8 9 0 2%   
elote ABC ABC ABC ABC ABC BC C ABC ABC 77.b 
mechago(s)* A 

jitoter 8 
en perlita € 
maíz A 

  camahua * B 
de sazón c 

  

señorita Cc 
  

876: 'elote tierno' 

  

elote tierno* AB BA BC o ABC c 50.0 
jiloter BOC B A c 30.0 
señorita AC 10.0 
cochahue* c 5.0 
en perlita  
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Predominan los mexicanismos y de entre ellos el voca- 

  

blo frecuente es slote, del náhuatl 

  

otl,'mazorca de mafs     verde, cuando tiene ya cuajados los granos' , según Pirgitta 
leander. Camah    (camah 

  

) es el'maíz cuando empieza a madurar'   
de acuerdo a Sanatamaría. 

Para el cocnepto 876 lo común es el vocablo compuesto 

  

ierno. Destaca asimismo el mexicanismo 

  

vie- 

    e del náhuatl xilotl, 'mazorca cuando aún no cua grano' 

( Santamaría) 

877: 'pelillos, barbas de elote' 

  

  

     
1202.30+405.06 07.80.31 

cabellos £ ABC AC BCB C Bor 55.5 
mecnos-itos AC AB AC 19 

lillos * BOA A 12 

barbas-iliasé A ABC 12. 
mozote BC $4 
velto 3 3.2 
  

Predomina la voz cabellos. En Oaxaca alternar     

'aguamiel' 

122.304 05.6 7.309 10% 

aguamiel * AC BAC A AB OA AB 65.8 
pulque BC BOC 29.4 

mezcal e 5.8 
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  12223 4 5.6 7 8 9 10  % 

E 

  

  

  

  

  

    

podar $ ACC o Bo ABC AC OABCACOB Co BCO 6.7 
rasurar AB AC 8 ACA 23.3 
derramar B 3.3 
chaponar 3 A 6.6 

recortar e 3.3 
mochar c 3.3 

apodar B 3.3 

Es común el hispanismo podar. El vocablo derramar. 
modificación de desrramar, es escaso. 

948: 'saco' (de manta) 

122.3. 56 5.6 7. 8 9 10% 
saco f 8 B AB BC ABC ABC AB C  ABCABC 67.7 

boisaj ACOACOA A 29.0 
manta c 3.3 

903: 'troje' 

1 22.3 4.5.6 7 8 9 10 2% 

troja * BCO ACA 80 BC A AB ABCABCA 65.5 
trojes BO eCooA c Boo 2 
tepescomate * c 5 
granero % B 3.5 
  

La tendencia casi generalizada del vocablotroja y 
troje es caracterizador de la región. Como se puede ver en 
el cuadro, la forma frecuente es la femenina. El término - 
tepescomate probablemente tiene relación con cuescomate que 
según Santamaría es una "especie de troje de barro crudo y 

forma de tinaja, donde los indios guardan sus granos / e 
maíz en mazorca'. 

 



  

  

  

  

904. 'silo 

122 3 4.5.6 7.3 _9 10 

silo f BOC ACC BC ABC 666 

bodega AB 8 16.1 
redondo A 5.5 

cono B 5.5 

bodegón A 5.5 

El concepto parece conocerse poco los 5 

  

recogidos predomina 

      

  

    

  

B66:'itacate' 

122.3. 04 5.6 7.8 _9 10 % 

lonche B ABC ABC A BC BC AB B c 53.3 

taco A ACOACOA 

comida ACA c 10.0 

bastimento / ABC 10.0 
merienda” 3 3.3 
tortilla C 3.3 

El mexicanismo lonche_ es caracterizador de la zona 

De acuerdo a Santamaría, en el noroeste 
siendo su procedencia del 

884:! migajas" 

inglés lunch. 
se emplea 1 

  

  122.3 5905 _6 10% 

migajas $ ACOA AC BC 43.3 

sobras A B c c 16.6



  

  

122.3 4 5 223809 10% 
desperdicio BC 2 AR 16.6 
pedacitos c B 6.6 

chicastie * B 3.3 
chicati * A 3.3 
migajón £ 3.3 
resto B 3.3 
viruta 3 3.3 
  

Se observa una gran dispers 
concepto, predominando de entre elias 
tes que aparecen aisladamente   
que sin duda tienen la misma procedencia, o 
chicaxtil, 'residuo del mafz de que se hace 

heces de esta bebida. Dícese tmabién cn 

  

5 

  

  

885:' asientos, posos 

    

e 

  

De las varian- 
sobresale chicastle y chicati   

ca, del náhuatl 
atole, o asientos 
(Santamarfa). 

  122 23 4 5. 6 _7.8_9 10 2 

asientos É ABC BC 8 ABC ABS BC ABC AB AC 64,5 
chañe AAC 9.6 
zurrapasaf AB 6.4 

bagazo c 3.2 
yolo £ 3.2 
residuost 5 3.2 

chicastie* B 3.2 
sobras A 3.2 
  

Es frecuente el hispanismo asientos. La variante 

  

chicaste, que también apar 
mita a los residuos de los líquidos sino que 
sivo a los restos de los sólidos, como en el 

2.1.12 Conceptos relativos a la ciudad. 

e en el caso anterior, no se di- 
se hace exten- 
caso anterior.
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889: 'terreno baldío" 

  

  

  

    

  

    

  

  

  

122.3 0405_.6_27.38_.39_10_% 

terreno bal=" 
dio ABC A B AB OA 68.4 
guanit ox AB 10.5 
solar £ 

rastrojo 8 
en descargo B 5.2 

ociosol c 5.2 

891: 'plaza central! 

122.3 04 05.6 _ 7 8 _:3_10 2 

zócalo AC AC c ABC 25.7 
plaza centralB AB c BOA 23.3 
parque ABC B A 16.6 
centrol c ABC c 1 
jardin AC B 3 3 
mercado 5 3.3 

892: 'las afueras' 

12223. 04 5.6 7.8% 2 19 2% 

orillas” AC AC ABC A Ac oc B 48.2 

afuerasí B B c A Bc 3 B AC 37.0 

suburbios B A 7.h 
barrios BC 7.4 
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893: 'jacal, choza! 

1.2.3.4 5.6 7 8 39 10 

jaca Bo Cc BC ABC AB ABC BC 55.6 
choza 4 A c E] 
bajereque B BOB 1.1 
jaulilla ACA 7.h 
caseta BC 7.4 

casa de 
zacate c 
tejavanaf A 

896: 'burdel, lupanar 

1.2. 3 +4 5 6 7. 8 9 10 z 

cabaret ABC ABC AC OB ABOA BAC 50.0 
burdel? A AB ABC AC 33-3 
casa de zona AB 6.6 

curva c 3.3 

plaza C 3.3 
centro nocturno B 3.3 
casa públicad c 3.3 

  

El concepto 889 es poco conocido De 

  

entre las realiza- 

     ciones sobresale terreno baldío. El mexicanismo guamil, del 
náhuatl huac-milli, 'sementera donde se ha cosechado y sólo 
quedan las cañas o tallos secos' 
da aisladamente. 
Para el concepto 891 sobresalen los vocablos plaza centr 
y centro, en tanto que para el 
o 

  

  
892 lo común 

de acuerdo a Sanatamría, se 

  

es el mexicanismo 
llas, así como también para el concepto 893 predomina e 

mexicanismo jacal que, según Santamaría, viene de xacalli,   
'choza'. Entre las variantes que se dan aisladamente están 

los hispanismos_b:    jareque y tejavana.Esta última el DRAE lo
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como 'cobertizo'..Son muchos los términos que aparecen para el 

concepto 896 De entre ellos sobresale la voz £ 
  
baret. 

la casa. 

  

898: 'dormitorio' 

    

  

  

    

   

cuarto BB AC ABC Co ABCB OC AB 60.0 
recámara PA A ACOAB OC 24.0 

dormitor coB DA 12.0 
sala 3 2.0 

La voz cuarto, que sirve para designar la porción de 
la casa en donde se duerme, es el término frecuente en la zo- 
na. Pero en dicho vocablo confiuyen dos acepciones. una de na- 
turaleza genérica- para designar las divisiones de la cesar y 
la otra para designar una división ruy particular de la casa- 

  

dormitorio! -. 

899. 'excusado' 

  

  

  

122.3 4.5.6 7 210 

excusado É A BC AB CA ABC ABC 9 
woter COA CO AB OC BO ABC 1 
baño B A B B A 19.3 

cagaderol AC 6.k 
  

El vocablo común es o l hispanismo excusado.
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901: 'alacena' 

  

  

alacena BC BC B BC BOO 50.0 
vitrina B c AB 2.1 

¿almacen A c 11.5 
bodega c 

despensa c 55 

El concepto parece poco conocido, pies aperas la me- 
tad de las respuestas fueron obtenidas. Aunque predomina e 
vocablo alacena, este se da de manera disperss 

910: "aljibe, cisterna' 

  

  

1.2.3. 4.5. 6 7. 8 93 o 

cisterna e BC coAR 
tanque? C BC 
pila BC 
depósito c 

aljibes A 
pero, A 

  

  

  

Aunque predomina el hispanismo c   terna, el número de 
ocurrencias es muy reducido ya que menos de la mitad de las 
respuestas esperadas fueron obtenidas. 

912: 'colcha* 

122.3. 0405.6.78_9_ 10% 
colchaf AB BBC ABC ABC ABC ABC ABC 69.1 
sobrecama BOC ABC ABC 30.1 

  

 



  

  

122.23. 4.5.6 _78_9_ 10% 

Fundas 86. BAC BC A ABC ABC ABC ABC ABC 76,6 

sobrefunda AcoB O A BC 20.0 
bolsa C 3.3 

  

son colcha y 
Las 

  

voces predominantes 
ada. 

  

para los dos conceptos anteriores 

  

    

  

    

  

  

  

915: 'orina!, bacinica 

1 2 3h 52221, 8_ 9_ 102% 

bacinica AB AC O AB 50 AC OABCB A ABC 6h,5 
servicio / Lon ABC 16.1 

baci e 3 BC 12.9 
bacín £ A B 6.h 

El mexicanismo es lo frecuente. 

1916: ¡palmar 

122 23.425. 6 7. 8 9 10 2 

candelero ¿ AC BC BO ABC ABCA BC 60.9 
candelabro BD CO A AB 21.7 
candil A t c 13.0 

velero A hb 

917: 'pabilo' 
122.3 4 5.6 7 8 9 10 2% 

pabitos BC OB ABC AC ABC ABC ABC AB ABC 75.6 
mecha AECA AC B 24.4
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Para los conceptos anteriores son frecuentes las voces 

bilo.    

2 1.14 Conceptos relativos a los utensilios e instrumentos. 

918: 'manguilio* 

ll 122.345.673 9 19 
  

manguillog AB ACOACOC ABC AB AC 

  

47.2 

canuteso B B ABC 17.2 
radera C ACC 13.8 

cabo AB 6.9 

pluma B 3.5 

portapluma B 3.5 

pentidlo A 3.5 
rejita B 3.5 

  

Aunque hay cierta dispersión de las realizacione 

  

na no obstante el hispanismo manguillo. 

920: mecedora' 

       

  

122. 3 4 5 6 7 8 9 10 % 
mecedora f AB ABC ABC A AC ABC AB BC AC BC 73.3 

butaca BC 10.0 
columpio B B 6.6 
aca A 3.3 

poltrona c 33 

silión A 3.3 

  
Es frecuente el uso de mecedora. Voces como columpio 

y hamaca tal vez responden a una pregunta malplanteada o mal 
interpretada.
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905:'cerrojo' 

  

  

1 324 05 6 7 3 9 10 2% 

cerrojof BC AB AC OB A BC ABC AC BC OBC 63.3 
pasadorá co BO A BCOA BOACA 30.0 
aldabaf A c 6.6 
  

908: "polea, malacate' 

122.3 4 5. 6 7. 8 9 10 2 

  

carretilla Co BL OB BC ABC BC ABC ABC 66.6 
rondana ABC 10.0 
polea? 8 ACA 10.0 
garruchaf A A 6.6 
carreta-e a € 6.6 

  

909:'cubo, bate 

  

122.23. 25.6_7 8 9 10 % 
cubeta BO BC ABC OB ABC ABC ABC ABC ABC 73.3 
balde! ACA Ac 16.6 
cubo? ACB 19.0 
  

Las voces dominantes para los tres conceptos anteriores 
son cerrojo, carretilla y cubeta. 

922:'palangana' 

  

1202 3 b5 189 10 4 
lavamanos C ACC AC ABC A AC 48.0 

palangana? ACA AB OC 20.0 
bandeja C BBC 16.0 
tripil c AB 12.0 
lavadero E 2.0 
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923-* aguamanil' 

  

  

  

  

122.03 04 5.06 078209. 10% 
lavamanos AB BOB AC COn 29.6 

aguamani ABC A Bo AB 25.9 
tripil C 38 ABC 18.5 
bandeja AB co“R 15.5 

ubrillo c 3.7 
tenedor c 3.7 

Para el concepto 922 domine la 7 lavamanos 
como también para el 923. 

925." botellón, jarra" 

122.3 0405.26 7. 80.9. 10% 

jorrad ABC A 8 BC OB BAC OABC 48.4 

botellón BOB OA A A ACOAC OB 34.5 
ánfora coc oc 10.3 

bote B 3.4 
boteita A 3.4 
  

926: 'botella, pomo' 

122.3. 04 5.6 7.8.9 10% 

botella ABC ABC AB ABC AB ABC ABC ABC AB ABC 93.1 
garrafón-ito c c 6.9 
  

Las voves más frcuentes para los dos conceptos ante- 
riores son jarra y botella. 

996: 'biberón' 

  

122.03 04 5 6 7. 8 39. 10 % 
mamila * ABC AC AB A BC ABC C ABC AC OA 66.6 

biberónf BC 80 A AB 8 33.3 
  

Caracteriza a la zona el uso de mamila.
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927:"cuelio, go!llete' 

  

  

  

  

122.03 4 5 6 7. 6 9 10 2 
pescuezo ABC AC BC A BC ABC ABC AD ABCA 71.9 
cuello 4 B A BC_A A c EC 28.1 

929: "lechera" 
122.3 0* 05.26 71.8% 9 10% 

lechera? A e BC AB ABC ABC AC 51.8 

pichel ABC BC ABC A 33.3 
tarro 30 03.7 
envase c 3.7 
jarra e 3.7 

bote B 3.7 
  

  

Se observan dos tendencias =n la zona: uns hacia el uso 
  

  

del término_lechera que se da básicamente en las poblaciones 
de los interiores; y otra hacia sl empleo del vocablo piche     
que caracteriza a las comunidades de la costo Chica 

932:'terrón' 

  

  

  

12223. .4_5_6 / 82 9 10 % 

terrón $ co B ABC A Co ABC ABCA € 75.0 
terremoto B E 10.0 

tierra AB 10.0 
padarón c 5.0 

930:'pico, zapapico" 

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 % 

pico £ ABCB A AB ABC ABCEBC OB ACC 61.3 
zapapicof Ac oB ACOB O AB 25.8 
guingaro c A 6.4 

talacho c 3.2 

  

coa derecho” c 3.2 
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pico, versión simplificada de zapapico,es el vocablo   

  

caracterizedor de la región. El mexicanismo talacho, que de a-   
cuerdo a Santamaría es un " hibridismo de tlalli, 'tierra! y 
hacha", se da una sola vez. Coa derecha es también un compuesto. 

    
  

931: 'azada 

1 E 627 8 9 10 % 

azadónf ACOSO BCAA Co BC OABOA 52.2 
azadaf B A coco co 21.7 

talache* » A B.6 

pala A B 8.6 

tarpala* A 2.3 
rastrillo 3 2.3 
  

Los vocablos azadón y azada unen la zona a la tendencia   
general. Surge una vez más el híbrido talache y aparece tar 
pala, de tlalli 'tierra' y pala.   

  

122.3 464.5 6 7 8 9 10 % 

timbre* BC ABC AC ABC BC BC ABC AC ABC 73.3 

estampillaf A B ABC ACA 8 

  

  

El mexicanismo timbre caracteriza a la zona. 

  

.16 Conceptos rel 

  

ivos a la cocina 

933: 'tenedor' 
122.304 05 6 7. 8.9 10 % 

trinche* ABC AC ABC OB BC ABC ABC BC AB AB 76.6 

tenedorf 8 ACoOñ A coc 23.3 
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Hay una clara preferencia por trinche, que también se 

tra en daxaca. 

  

937: 'molcajete, mortero 

  

12223 4 5 6 7 8 3 10   

  

molcajete * ABC BC ACOA AB OB Cc ABC 50.0 

i molero* Be € AC ABC ABC A 40.0 

porcelana B B 6.6 

cajet A 3.3   
  

939 'tejolote, mazo' 

122.3 4205. 6 7.8 9 10 2% 

tejolote * B ABC AB ABC ABC ABC C 55.2 
piedra ABC AC ABC Co AB 37.3 

A 3.4 
B 3.4 

  

  

  

Es común el mexicanismo mol 

  

del náhuatl mo! 
'cajete', de acuerdo a Santamaria. El tam- 

  

   lero, derivación posible de chimoli 
'salsa o guisado de ají (Santamaría), o posible 

  

    rido de chitli y 

  

ler, es también notorio 

Para el concepto 939 la realización común es tejolot 

  

  
Esta voz, según Birgitta Leander, viene del náhuatl texoloti 
que es un compuesto de tetl,'piedra' y xolotl,'majadero'; est 
últi lante piedra 

que también destaca, tiende a distinguir a las poblaciones de 

  

8 Santamaría la define como 'muñeco'. La va   

la costa Chica. Aunque aparece aisladamente, la variante temolote 
( temote es de hecho una simplificación de temolote), del ná- 

' cosa como lana molida' de a- 

  

huatl tetl, 'piedra' y molotic, 
cuerdo a Santamaría.
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940: 'brasero' 

122.03 46 05 6 7 8 9 10 23 

anofre $ B ABC AB ABC ABC ABC ABC 62.0 
brasero* c BC ABC C 24.1 

fogónt BOCcoA 10.3 
tlecuiis A 3.4 
  

  

Anafre es la voz frecuente.La voz tlecuil, que se da 

  

una sola vez, viene del náhuatl tiecuille, 'hogar' o "brasero" 
según Santamaría. 

9h2:'hoguera, fogata" 

1.2.3 5605 26 73 8 9 10 % 

lumbre 4 A BC AB AC ABC ABC AB 50.0 
fogataf BOBA co 20.0 

fuego? coA coB 13.3 
hoguera? co BC 10.0 
lumbradaf A 3.3 
fogón 8 3.3 

943: 'jerga, bayeta' 

122 3 4 05 _6_ 7 8_39 10 x% 
jerga? AB ABC BOBO 50 B ABACO 57.2 
trapeador* BC C A ACOCo BO 27.5 
trapo A 5 
limpiador A 3-5 

secante c 3.5 

secador 8 3.5 
  

 



  

    

  

  

  

  

  

      

  

    
    

  

  

945: 'mugre" 

122.304 05 6 _ 7.8 9 10% 

mugred B BOA BOB ABC ABC 48.1 
sarro É A B A 11.9 
cochambr C AC 11.9 
grasa AB 8.0 

tiznef BoA 8.0 

xoyamado (5) B 4.0 

c 4.0 

A 4.0 

946 chimineas)' 

120223240526 7.8 _ 3 10 2% 

c BO ACB 62.5 
c 12.5 

A 12.5 

B 12.5 

los hispanismos 1 jerga y mugre 
para los prim es conceptos. El concepto 946, en cambio, 
parece poco conocido ya que menos de la tercera parte de las 
respuestas esperacas fueron obtenidas. 

17 Conceptos relativos al vestuario. 
963: 'dobladillo (del pantalón)" 

122.203.006 25.6_78_9 10 2% 
dobladiilof BA A Co ABC ABC AB AC 51.7 
valenciana AC AC BC A BC ABCA 44.8 
doble A 3.5 
 



964: 'dobladiilo (de falda)* 

122. 3.060.526 78 9 10 2% 

dobladillof BA A € ABC ABC AB AC 58.3 
valenciana € ABC c 20.8 
falsos c BC 12.5 
alforza c 4.1 
manera B br 
  

Para ambos conceptos se emp'ea el vocablo dobladillo, 
sea de pantalón o de flada. Para 

  

'os casos también es noto- 

ria la voz valenciana. 

968: 'jorongo' 

gabán ABC BC ABC 27.5 
jorongo* B C A Co AB 20.7 
cobijar A AcoOB 13.8 

saraper , 6 B 10.3 
cotón : AC 6.9 
bocamanga * A c 6.9 

abrigo A 3.5 
mañanita B 3.5 

chamarra A 3.5 

poncho e 3.5 
  

El concepto tiene una gran dispersión. De entre las 
variantes destacan gaban y los tres mexicenismos jorongo, cobija 
y sarape.
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963:' quezquémel” 

  

    

  

  

      

  

  

  

122.3 4 5 6 7. 8 9 10 3% 

quezquénel + ABC 
mañanital c AB 250 
huioíl A A 16.6 

pañueleto c 83 
car A 2.3 

3lu B 3.3 

o B 2.2 

970:'huipit' 

3 2 320.425.627 _3_9_10 2% 

A B 1 A 10 
B A c 30 

10 
c 

camisa 

Ambos conceptos son realmente poco los además 
de que las realizaciones se dan de manera dispersa. 

971: 'chal* 

122.03 4 5.6 7 6_9_ 19% 

chal 4 3 CO ABCBC ODO Co ACOABO 48.2 

rebozo* ABC AC ABC A Ac 8 46.5 

pañuelo 8.3 

mascada A 8.3 

 



972:' mantilla, velo' 

122.3. 04205. .6_ 7 8_ 9 1- 2%   
mantilla 4 ABC AB BC BC ABC ABC 53.6 

velol A 8 A AC 15.8 
sevillana BcoOA 10.7 

pañueleta c c A 10.7 
chal c 3.5 

  

cha 
  

Predominan los hispanismos chal y mantilla para los   
dos conceptos anteriores. 

973: 'delantal completo' 

  
  

  

  

manaiti BC OC AB ABCBC OB ABCC O AB OAB 63.3 
delantal Boc A AG A co 23.3 
babero A c 6.6 

bata B c 6.6 

975: delantal de la cintura para abajo' 

122. 3.405. 6 7.8 9 10% 

delantalf CB AC AC ABC AC ABACO 51.7 
mandi AB BC ABE BC ABC c 3 48.3 

  

Para el primero de los dos conceptos anteriores predo- 
mina el mexicanismo mandil, en tanto que para el segundo e 
vocablo dominante es delantal.
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976. 'pañuelo de la cabeza' 

1 2 324 526 7 8 9 10 _% 
  

    

  

pañuelo f B ABC ABC ABC ABC ABC ABC 73. 
pañueleta + BC 23.1 

la A 3.8 

  

mplea 

  

la zona dos subzonas: una que 
la segunda, 

Se distinguen en 
la dominante a nivel     regional;         

  

y que es        

979: 'nudo* 

122 3 4.0 5.6 7 8 9 10% 
  

ABC ABC A ABC OC ABCABCC AC 66.8 
Be A AB OB AC 26.6 

3.3 

B 3.3 

  

  

980:' abrocharse' 

  

_ 12030405. 6 7 8 9 10 2 
abotonarsef BC OC AB BC ABC BC ABC ABC 60.0 
abrocharse ABC A AB Cc ABC A 40,0 

  

Para los dos últimos conceptos las voces dominantes 

  

y ab 

  

son los hispanismos 1  
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2.2 CONCLUSIONES. 

En esta segunda parte he venido señalando median 
te los cuadros cuáles son las realizaciones de los con-- 
ceptos léxicos, su distribución y su frecuencia para ca- 
da una de las poblaciones. Esto me ha permitido estable- 
cer, para cada uno de los conceptos, qué variante es la- 

  

predominante en la zona e indicar los casos en que las - 
poblaciones se aproximan o se alejan unas de otras. En - 

  

los cuadros he señalado además los casos en que la 1 

  

asignada en el DRAE o en el Di      cionari 
   

zación está 

Mejicanismos de Santamaría con el propósito de ¡dent 

  

car el vocablo con el uso hispánico o con el uso 
1 he oras no 7. Esto me parece importante porque me posibilita 

a partir de un punto de referencia - uso hispánico o uso 
mexicano- , caracterizar el habla de la región en térmi-   
nos no sólo cuantitativos sino a la vez cualitativos Es 
decir, lo primero porque explicita en términos numéricos 
el grado de acercamiento al uso hispánico o el grado de- 

  

alejamiento; y lo segundo porque en base a lo ante 
n dentro de una -- 

  

podemos inscribir el habla de la regi 
  tendertcia general o de una tendencia local, es decir, -- 

cierta propensión al uso de mexicanismos. Pero como los- 
mexicanismos pueden ser de base hispánica o bien de base 
indígena haré además un recuento de los mexicanismos pa- 

to. 

  

ra establecer mayores precisiones respecto al p 
de esta 

  

También, como parte de mis conclusiones, tratar 

  

blecer cuáles son las isoglosas que conforman la región 

  

a partir del acercamiento que tengan las poblaciones
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uanto a sus realizaciones léxicas. Como punto de parti- 

  

da para estos dos tipos de conclusiones romo las divisio 
que he establecido en la presentación de los conceptos,- 

dido el 18 

  

es decir, lus campos semánticos en que he 
xico . Estoy conciente que en algunos casos algunos- 

de los vocablos pueden pertenecer a campos semánticos -- 

  

distintos pero tuve que asignarles un espacio; es dec.r, 
so oresentan situaciones de inclusión como en el caso de 

cocina (casa o de intersección como en el caso de lupa 
= iugarí lprostituta . Los campos semánticos aparecen 

  

página 181 con las entradas del cuestionario -- 

  

ico. 

  

que le corresponde a cada campo semán 

ios relativos a las características del 3 

  

  Sur UN 
En base al recuento de los vocablos que son domi 

cuadros del inciso 2.1 para los 17 campos- 
las listas 2.h, 2.5 que aparecen más adelan 

  

y considerando 337 conceptos obtengo los resultados - 

  

ulentes: 

  

HISPANISMOS 215 63.79 

MEXICANISMOS 72 21.36 

NO DOCUMENTADOS O 
no pirerenciaDos (19) 14,83 

  

337 100.00 
  

Con el propósito de matizar lo relativo a los mexica
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  Gráfica l:Distribución de las voces según su procedenci 

  

Hispanismos 
63.8 % 
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nismos, hago asimismo un recuento para ver cuál es la pro 
cedencia de dichas voces. Los resultados son los siguien- 
tes: 

  
Nán. de casos Porcentaje   

De base hispánica 50 14.74 

MEXICANISMOS 

  

se indígena 22 6.82 

21.36 

  

o
 

Aun cuando se manifiesta un claro dominio de voces 
de base hisp   nica, le región exh 

  

e un importante porcen- 
taje de vocablos considerados como mexicanismos y de ellos 
casi la mitad son de procedencia indígena como se puede - 
avreciar en el cuadro anterior. Estos resultados parecen 
distinguir a la región frente a los resultados obtenidos 

en los 

  

tudios de otras region   como, por ejemplo, en- 

Tamazunchale donde, según Raúl Avila, la influencia indí- 
: gena es muy reducida . Los resultados pudieron haber-     

arrojado un porcentáje más ¿Ito de mexicanismos si las en- 

tradas del cuest 

  

onario hubieran contemplado aspectos so- 
cioculturales más regionalizados. Sin embargo, y a pesar 

  

del carácter general del cuestionario, vemos que la región 
muestra un porcentaje significativo de mexicanismos. 

Con el propósito de mat 

  

ar y particularizar aún 
más los resultados anteriores, hago un recuento de la voz 

  

predominante para cada uno de los campos semánticos en ca 
da uno de los conceptos. Quedan excluidas aquellas voces 
que no aparecen como mexicanismo o hispanismo. Los resul- 
tados quedan distribuidos de la manera siguiente. 

  

1
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En primer lugar quiero señalar que los campos se- 
mánticos 11, 12 y 15 no pueden ser tomados como parámetro 
de aiguna tendencia dado el bajo número de casos. Quedan= 

  incluidos en el cuadro para no descartar los resultados. 

  

Como se puede aprec en el cuadro, el evidente el predo 

minio en el uso de vocablos que inscriben a la zona den-- 
tro de la tendencia general hispánica, salvo en el campo- 
semántico 10 en el que prevalecen los mexicanismos y sobre 
todo los de base incígenn que tienen un h7.61 % frente a 
42.85 % de los hispanismos. El cuadro indica además que, - 
salvo los campos semánticos h,6, 13,14 y 15, el elemento 
indígena se deja sentir en los restantes. 

Los indigen 

  

os que son predominantes sobre las - 
demás variantes de los conceptos léxicos en la zona son 22 
en total, quedando excluidos del recuento aquellos que 

  

  parecen poco o esporádicamente. Estos son: 
1) cuat 

  

nz 2) chichi; 3) cuita; 4) pastle; 5) guegueche 

  

6) chipote; 7) mecate; 8) ixtle; 9) quiote; 10) elote; 

  

11) olote; 12) jacal; 13) molcajete; 14) tejolote; 15)quex 
quél 

  

1; 16) nene; 17) cho: 

  

yote; 18) pilmama; 19) huípil; 
20) estropajo; 21) jfcara; 22) papalote. 
Estas voces que en la región son de conocimiento muy fre- 
cuente, unas de ellas como mecate y jÍcara eran ya de co- 
nocimiento general en el siglo XVI! según los datos de Hugo 
A. Mejías, como también lo era papalote en el siglo XVI 
según este mismo autor (21) 

Los resultados anteriores pueden ser matizados aún- 
más si consideramos cómo se manifiesta el hispanismo o el - 

   



  

  

mexicanismo en las distintas publaciones. El propósito es 
   ver cuál es la tendencia en cada una de la localidades Los 

resultados que aparecon a continuación están computados tan 
bién en base a las voces más frecuentes o dominantes. 

Cuad 

  

  

POBLACIONES 

A 5 6 12 910 

  

Núm. de casos 

| 
| 

HISPANISMOS: | 
Mi 87 83 90 91 86 86 98 10, 10 5 

    

   La a aritmética de las ocurrencias anteriores es 
(22 de 91.4 02), según esto, son cuatro las poblaciones que es- 

tán por arriba de la media, es decir, que forman un bloque 

  

o usa subzona; ellas son las localidades 10, 9, 8 y 5. Estas 

cuatro comuridades er cuanto a los hispanismos exbiben ten-- 
  dencias coincidentes. Un segundo bloque de poblaciones lo -- 

constituyen las localidades » h, 6 y 7 que están aperas 

  

por debajo de la media Y distinguiéndose de las poblaciones 

  

anteriores está la 1 que se encuentra mucho más alejada de 

la media. 

- En cuanto s los mexicanismos, los resultados son 

los siguiente 

    

  

  
MEXICANISMOS : 
Núm. de casos ¡46 36 36 30 28 30 45 50 48   
  

  

 



La media de las frecuencias anteriores es de 38.5 
a de la medía son una 

  

Las poblaciones que están por enc 
vez más la 7, la 8 y la 9 pero uniéndose a ellas está la 

  

localidad 1 que exhibe un alte námero de mexicanismos.Un 

segundo bloque de comunidades lo constituyan las poblacio 
2,3, 4, 5, 6 y 10 cuyo rúmero de ocurrencias está por de 
bajo de la media. En base a los mexicanismos identificamos 

  

en la región dos subzon 

ingularización de los mexicanis 
recuento de 

En un intento de 5 
para ver su procedencia, hago un 

su base hispánica o su base - 
mos, e sea, 

establecer 

considera sólo los casos en que la 
    estas voces pa 

indígens. El recuento 
voz es dominante en la localidad, es decir, que excluyo- 
los casos de alternancia. Los resultados son los siguientes: 

  

  
POBLACIONE 

a 2 

  

MEXICANISMOS. 
Base hispénica 28 

  

MEXICANISMOS: 

[Base indígena | 18 13 

l 

  

    
  

canisvos de base hispánica es 

  

La media para los mex 
de 23.7 y de 14.8 para los de buse indígena. Como puede ver- 

se, el número de ocurrencias de mexicanismos de base hispá- 

nica es siempre superior al de los de base indígena. En tér 
total de 385 voces mexicanas, el -- minos porcentuales, del 

38.45 de proceden 61.55 % son de procedencia hispánica y el 
cia indígena.



Con el propósito de precisar la edencia de los 

  

mexicanismos de base indígena hago 

  

un recuen 

to de estas voces considerando sólo aquellas que están do- 
cumentadas en las referencias bibliográficas antes aludidas. 
Excluyo, por tanto, aquellas voces que por su forma parocen 

  

ser de procedencia indígena pero que no las *e podido docu 

mentar. En el recuento están consideradas las realizaciones 
que se manifiestan como vocablos dominantes o .que aparecen 
aisladamente. 

NAHUATL: 73.7 2% 
cenzontle,' chapulín, talaje, techinactle 

    

guajolote, totole, pípilo, cuatezón, chich 
pastle, chocoyote, guilo, guegueche, zocuete, chipo- 
te, papalote, manchicuepa, mecate, ixtie, quio 

  

elote, olote, jilote, camahua, chicatí, chicastic, 
guamil, jacal, tepescomate, talacho, molcajote, co- 
jete, tejolote, temolote, jícara, tiecuil, zoyate, 
zacate, huipil, quexquémel, nene, cuaches, 

  

chipil. 

  

huiripi, xana, beche, sambuco, xunco 

MAYA. 3.3 3 

chombo, comejen. 

ANTILLANO: 1.6 2%   
cocuyo 

QUECHUA 2 
pita    

cucuyachi 
CAHITA: 1.6 

bule



Según los datos anteriores, el habla de la zona ex- 
hibe una fuerte influencia de la lengua náhuatl, hecho que 
la distingue de otras zonas linguísticas en donde el elemen     
to indígena es mínimo como en Tamazunchale . Es notorio asi    
mismo el empleo de ciertos términos de procedencia zapoteca 
y que aparecen exclusivamente en el istmo de Tebuantepec. 

  

De las lenguas distintas al español o lenguas indi- 
genas, dos son de origen africano, ñapa, '»ropins'y jejen 
'zancudo'; tres son galicismos. cabaret, burdel y brasier; 

  

   dos son anglicismos, lonche v chi 

    

Cato. 

Existe otro grupo de zaciones que no encontré 
consignadas en los diccionarios jue he venido utilizando, 

pero que por su forma parecen ser de procedencia indígena. 
La mayoría de estas voces 58 ieren a ¿os animales sil- 

  

vestres. El número de estos vocallos asciende a 35. Estos 
son: 
chítoco, pochuaca, i s cardenal!       

   
   

    

   

tgorrión!; 

tapastani, biguidibola biiole'rena- 
aguatreso, 
tres sin 
  cuajo', cuyasi 'babosa 

guisanduchi 'azotador'     
cuernos'; tuto 'pezón iohui*llovizna' 
tepolpelo 'perriila 

  

>» tutumesco 
- nogue 'leporino'; 

  

cuculuste 'rizado'; escuñede   
teyucuan 'manco', cochahue 'elote 

  

erno'; mozote "barbas 
he 'colilla?, xoyamado, 

  

  

de elote"     olo 'asientos': camb   
'mugre'; chiso ' 
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Mapa 32: Frecuencia de uso de los “ispanismos 

  

“ 
PUEBLA ; VERACRUZ 

  

OCEANO PACIFICO 

Incidencia inferior a la media 

Mo
 

Incidencia superior a la media



  

los mexicanismos 

  

PUEBLA 

       

  

VERACRUZ 

    

neta 

  

OCEANO PACIFICO 

00 Incidencia superior a la media



Mapa núm 3h: Frecuencia de uso de mexicanismos de base 

  

hispóán 

PUEBLA    
. VERACRUZ 

    ¡NS AA 

OCEANO PACIFICO 

Incidencia inferior a la media 

Incidencia suverior a la media



Frecuencia de uso de los mexicanismos de     Hapa n   
base indígena. 

PUEBLA poa 

  

LJ] Incidencia ¡inferior a la media 

    

lor a la media 
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Mapa núm. 36: Procedencia de los indigenismos. 

PUEBLA 

VERACRUZ    

    

   
  

. 
SUN GUERRERO y , 

A - E : 
CA     

OCEANO PACIFICO 

CJ Predomina voz náhuatl 

E Alternan el náhuatl y el zapoteca.



  

Para este apartado me apcyo en el procedimiento que 
utilicé en las conclusiones de la fonética. Según esto, las 

  

blezco surgen de un recuento de las veces 

  

relaciones que es e 

  

en que las localidades comparten la misma realiza 

  

n, sea 

esta un hispanismo o un mexicanismo. De este modo, las po-= 

  

blaciones que coincidan en un mayor número de veces mostra 

  

1d 
rán claramente una frontera dialectal frente a otras que se 
alejan que se alejan de esas tendencias 

  

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, la - 
región parece dividirse en dos grandes zonas linguísticas. 
Si tomamos como punto de referencia la media aritmética que 
es de 70.8 ocurrencias podemos distinguir dos subzonas. La 

  primera, a nuestro modo de ver, la integran las localidades   
    e la costa Chica de los 

  

, las poblaciones 1, 2 y 3, es deci 
estados de Guerrero y Daxaca, que, como vimos para la fonét     

muy relacionadas en relación a un conjunto 

  

de realizaciones fonéticas supra p. 151 donde hablo 
de la ZDF,occidental que está integrada por Cruz Grande 

  

va Nacional ). La segunda subzona la con- 

lidades 
8y9 Es 

  Ometegec y Pinote 

  

forman les poblaciones 7, 8, 9, 10, a las que 

  

h, 5 y 6 se vinculan mediante las comunidades 
decir, que en esta subzona podemos distinguir cuatro grandes 

  

bloques linguísticos: 1) formado por 7, 8, 9 y 109; 2) for- 

mado por 4, 8 y 7; 3) formado por 5, 8, 9 y 10, h) formado 
la p. 293 ). 

Si recordamos el mapa en la págine 15%, veremos que las po- 
por 6, 7, 8 y 9 ( véase mapa e 

  

blaciones 7, 8, 9 y 10 constituyen una gran subzona como 
ocurre ahora para el léxico; veremos igualmente que la po- 

n este caso, se vincula con estas mismas     blación h, como 
localidades del interior. La diferencia radica ahora en que 
las comunidades 5 y 6 están ahora más conectadas con las de 

s de la Costa Chica, como sucede con 

  

los interiores que con
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5 Cuadro núm. 

  

LOCALIDADES Casos en que per- 
tenecen a la misma 
isoglosa 

LOCALIDADES Casos en que 
pertenecen a la 

  

  

    

    

misma ¡soglosa 

1-2 78+ 4-5 57 

1-3 4-6 

1-4 4-7 

1-5 4-8 

1-6 4-9 
1-7 4-10 

1-8 5-6 
1-9 5-7 
1-10 5-8 

2-3 5-9 

2-4 5-10 
2-5 6-7 

2-6 6-8 

2-7 6-9 
2-8 6-10 

2-9 7-8 

2-10 7-9 

3-4 7-10 

3-5 57 8-9 
3-6 56 8-10 

3-7 61 9-10 
3-8 56 

3-9 58 
3-10 56   
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zonas dia!     

  

PUEBLA z ; 

   

    

GUERRERO 

OCEANO PACIFICO



los resultados del 

  

s fonético en la primere parte. 
Notamos por ejemplo que la vinculación de la población 6 
se da con las tres poblaciones próximas al 
(las 

Valle de Oaxaca 

¡localidades 7, 3 y Y) pero no llega a la 10 que se 

encuentra ya en la mixt 

  

eca. Una situación similar podemos 
observar con la comunidad 4 y con la 5. 

tomo indiqué en pajinas anteriores, la 
linguística que se observa 

situación 

en la región parece surgir de 
la formac 

  

ón socioeconómica de la zona. Las poblaciones de 
la Costa Chica muestran estar Íntimamente relacionadas en- 
tre sí en lo que respecta a su actividad socioeconómica 

  

que está orientada bási 

  

amente a la actividad agrícola que 
por lo general se canaliza hac 

  

el Puerto de Acapulco. En 
cambio, las comunidades de la zona central y oriental de 
costa estár más conectadas con Sola de Vega y Miahuatlán 

que circundan al Yal 

la 

    

e de 0axaca. Es decir, que el estado - 
iguístico de la región podría verse como producto 

  

actual 

  

de la estructura económica del 

  

l vasado y del presente
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2.3. INDICE ALFABETICO DE VOCES REGISTRADAS PARA 

EL LEXICO. 

1.- El número de la derecha corresponde a la página 

  

del presente trabajo. 
2.- s.v.= voz sin variante que no aparece en los cue- 
dros de la distribución por campo semántico, pero que 
estár enlistadas p.316 

Boo 
cuya caracterización como mexicanismo o hispanismo s 

  

voz frecuente (de una ocurre 

  

ia mayor a B0%) 
e    

encuentra en la p.317 

  

acepto 4.- Casos como abanico son generados por un 
en el cual domina una voz frecuente indicada después 

  

5.- Los conceptos confusos, mal entendidos a descunos 
dos están enlistados en la o.318 

  

abanico 'soplador' afeitarse 

abeja s.v afueras 255 

de Castiila 185 agarradera 264 

  

    
o «190 

185 

206, 207 

abortar 238 aguaje 212 

abotonarse 275 aguemanil 266 

abrigo 272 aguamiel 255 

abrocharse 275 aguanorte 21 

aclararse 210 aguatreso 188 

adúltera 2h6 aguijón 190



agujeta S.V. 
235 airiento 

211 
262 

2k0 
2b0 

265 
"seguro! 
223 

238 

airón 

alacena 
alcahuete 
alcanfor 
aldaba 
alfiler 
alforza 
aliviarse 

262 
262 
vb 

246 

andadera v.f. 

242 
266 

(dedo del 

230 

aljibe 
almacén 
almohada 
amante 

andas 
ánfora 

anillo =>) anular! 
anteojos 
anudar 5.ve 
anular v.f 

218 
le la hembra) 

216 
191 

256 
229 
237 

237 
'pozo' 

apagar (ti ojo) 
apar 205 

  

apenarse 
apiario 
apodar 
apozola 
arañazo 
arañón 
arco 
armadillo s.v. 
arrastradilla 247 

   
aruño 237 
asa v fa 
asamblea 
ascos 

astas 

  

avispa 

  

'sobaco' 
a 268 

262 

axil 

  

azadón 

273 

babosa 189 
bacín 26 
bacinica 
bacinilia 263 
badajo 5.v 

258 
bajada (ladera) 

260 

248 

bagazo 
215 

bajareque 

balancín 
265 
(terreno) 

balde 
baldío 259
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balerina 22 
baluna 249 

bandeja 265, 266 
baño 261 
barba 218 
-- de viejo 213 
barbilla 218 

== de elote 255 
barda s.v. 

barquillo 26 

barranca 215 
barrigona 23 

barrio 259 
bascas 236 
basti 

  

bata 
beste 241 

bebá 24%, 245 

beche 231 
becerríto 197 
becerro 197 

  

bejuco 

  

-- de comezón 
bellota (quiote) 253 
bestia (caballo) 196 

biberón 266 
biceps 5.v. 

bichí 217 
bichita (del cigarro) 251 

bicho lentrerrizado) 221 

bichoco 230 
biguidela 185 

bitole 187 
bitoque 235 

bizco v.f. 

=- de la uña 22h 

    

230 

bodegón 
bodoque 

etada 'rechetada'     

boguinchi 231 
bola (chichón) 237 

bola (del ojo) 217 

bolilio v.f. 
bolsa (funde) 263 

co) ¿56 

  

boquilla 251 

  

borbo 

   orcega 
borrego 20 

» 

  

egulco 201 
- lazotador) 188 

bote 266,267 
botella 266 
botellón 266 
bragueta v.f. 
brasero 263 

  

brasier 
brecha 213 

brinca: 3 la cuerda 250
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210 
(caballo --) 196 

bruto (cabaiio --) 196 

  

bucne 23h 

buchudo 23% 

  

bule tjfeaca” 
burdel 260 
busto 199 
butaca 26h 

Wada/raballar 192 
184 

  

   

cabito (del cigarro) 251 
cable 252 

(mangaitlo) 264 

-- de hache 185 

cabo 

cabra 202 
cabrerfo 193 
cabresto 200 
=- (mecate) 252 

cabrito 201, 203 

193, 203 

cabrón 203 

206, 207 
cacaraquear 205 

cab-To 

caca 

cacareco 232 

cacarizo 232 
cachetada v.f 

  

cachete vi fl 
cachos (cuernos) 198 
cadera 225 
cagadero 261 
cagajón 207 
caja (ataúd) 242 

=- (cajón de colmena) 191 

-- blanca (solterona; 
cajete 269 

190, 191 
calambre 223 

  

cajón 

calandrfa 182 
calandrín 182 
calentar los huevos 205 
cataoncillos v'fi 
calzones 'calzoncillos” 

callo s.v. 

camahua 254 

cambio 242 

cambuche (del cigario) 242 

caminadora  'andadera' 

camino abierto 213 

camino del pelo 222 

camisa 273
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camocha (del cigarro) 251 
ha 184 

200 

(nuez del 
220 

Ípanilla 200 

-- (Gvula) 220 
203 

203 

263 
263 

  

campan 
campana 

cuello) 220 

--(úvula) 

  

  cabpero 

camperito 

'elabro 

  

etero 
263 

5.V. 
cendil 

    

217 
canidia (pantorilla 

235 
264 

fáe la mano) 
273 

canica (del ojo) 
227 

cánuta 
ca utero 

'muñeca* caña 

  

capado (novillo) 198 

capar v.f. 
240 

182 
<aprichudo 
caputelisfa 
caracol s5.v. 

189 
sin concha 

-- baboso 

  

189 

   rbo 'pezuña' 

227, 

182 
la hembra) 

227 
carne de gallina 

carcañal 223 
cardenal 
cargar la 205 

carnaza 
228 

to 201 

201, 
-- (gusano) 
-- del 

carner 

  

203 
188 

202 
carpintero (pájaro) 

265 

carnero 

monte 
182 

carreta (polea) 

carretilla 265 
carrito 'andadera' 

2h1 

-ita (colmena) 
208 

cartero 
casa, 191 
-- (halo de luna) 

260 
260 

260 

=- pública 

  

-- de zacate 
=- de zona 

casco s.v. 
260 

casillero 

caseta 

190 
'capar' 
241 

21 

233 

castrar 
católica 
catequista 
cazcorvo 

199 

celdilla 
cebáú 

191 
cena (lucero de la --) 

200 

209 
cencerro 

200 
259 

-- (vaca de --) 
centro (zócalo) 

260 
182 
huerto) 

=- nocturno 
cenzontie 
cerca (del vt. 
cerco [halo de luna) 208 
cerda 196
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cerderfo 193 
cerdo 204 

cerebro 218 
cerilia s.v 
cerillo s.v. 
cerote (excremento) 207 

cerrar el ojo 217 
cerrero 196 
cerrojo 265 
cición 211 
ciénega 212 

cilindro (armónica) 249 
cima 214 

cimarrón 196 
cincho "cinturón" 
cincho quemado 249 
cinto(-i1lo)  'cinturón' 

    cinturón v.f. 

círculo (halo de luna) 208 
cisterna 262 
clavo 222 

clin 196% 

clina 196 
clueca (gallina) 205 

coa derecho 267 
cobertor 'cobija' 
cobija v.f., 272 
coco! 'papalote' 
cocuyo 18% 

cochahue (elote tierno) 25% 

cochambre 271 
cochinada (excremento) 207 

cochinilla 
cochinita 
cochinito 
cochino 20 
codo (duro) 
colcha 262 
colgar s. 

  

188 

188 
204 

» 

232 

colilla (del cigarro) 
colindancia 

colmena 19 

cotorarse 
columna ver 

21 
0 
206 

tebr 

  

225 
columpio (sube y baja) 

-- mecedora 264 

combinación "fondo! 
comején 'zancudo' 
comezón Ss. 
comida 257 

co 

  

comodín (30 

concha 5.v. 

v. 

rrón) 
o (de eclipse) 

251 

231 

conchuda (garrapata) 

conjunción 
conjunto 1 
cono (de he 
-- (sito) 
contrapozo 
copa (de he 

208 
9h 

lado) 
257 

“poz 
lado) 

o! 

2 

coraje (tener --) 
corazón (de 
cordel 252 
corderito 

do) 

201 

223 

47 

47 

216 

187 
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201 
223 
lel pelo) 

cordero 

cordial 

cortarse 
cortado (leporino) 
correchepe 240 

  

rredizo 

  

(buscap 

  

(a la hembra) 

236 

correr 
coscorrón 

v,É 
costal ve 
coser 

    

cotompit 
cotón 

  

(toro de ==) 
216 

erfa 
criada 
erín 196 

crucero (mecate) 25?   
ciuzado (atajo) 

us 
(chicote) w.f. 
261 

(celdilla de colmena) 191 

24h 

cuache 
cuarta 
cuarto 

cuates 
cuatezón 199 
cuatro ojos 230 

265 
265 

cubrir (mont 

cubeta 
cubo 

  

ra 
cucaracha de iglesia 241 

la hembra) 205chapulfn 

204 
204 

221 
187 
botella) 

252 

cuche 
cuchito 
cucutuste 
cucuyachi 

(de 

250, 
198 

(res sin -=-) 

cuello 267 

cuerda 

cuernos 

199 

215 (ladera) 
188 
206, 207 

culeca (gallina) 

225 
214 

199 
214 

cuesta 
cueta 
culta 

205 
culo 
cumbre 
cunda 
cÚjuta 

(diarrea) 

260 
cursera 235 
curva (burdel) 
cuyasi 189 

182 

chachahuati 188 
273, 274 

274% 
272 

chambaleque 

226 

chaca 

chal 
chalina 
chamarra 

185 
chamorro 

258 

chapearse 
chañe 

216 
256 
184 

247 

chaponar 

charpe



charrascado 
chato s.v. 
chepilero 2h0 
chicati 253 

  

3 
chinguiro 18 

(pelo) 221 

    
entro 

pit 

ipote 237 

iquito (benjamín; 245 

«- (dedo) 223 
chirimolero 269 
chiso  2%3 
chispear 210 
chitoco 182 
chiva 202 

chivato 201, 203 

chivearse 216 

chivito 203 
chivo 201, 202, 203 
choco 230 

- (leporino) 231 
chocoyote (dedo) 223 
-- (benjamín) 265 

  

chompo 182 

chor *calzoncillos' 
chorrillo 235 

chorro (diarrea) 235 
choto 203 

choza 260 
chueco (zambo) 233 
=- (zurdo) "zurdo 
chuma 185 
chundo 231 
chungo 231 

chupada (fumada) 252 
184 

'chuparrosa' 
chupameche 
chupamtel 
chupamirto  'chuparrosa' 
chuparrosa v.f. 
chupete 252 
churria 235 
chupón v.f. 

danto (caballo) 196 
dar las tres 252 
dar a luz 238 

190 
delantal 

dardo 
274 

delantera (vaca - 

diablo" 

S S 

demonio 
vomitar" 
262 

deponer 
depósito 
derecho (atajo) 21% 
derramar 256 
desabotonarse 244



descargo (terreno) 259 
deslanar 202 
desiinde 21h 
desliza (buscapió) 2b/ 
desmayo 236 
desnudarse 24% 
desobediente 240 
despejarse 210 
despolucar 228 
despensa 262 
desperdicio 258 
desvanecimiento 236 
desvestirse 244 
devolver "vomitar 
diablo v.f. 
diadema 222 
diarrea 235 
diente pelado 231 
dirección 21% 
división Icuarto' 

dobladillo 271, 272 
dobladura” 224 

  

doble (dobiadi 22% 
doncella 2h3 

dormitorio 261 
duro (tacaño) 239 

echarse (gallina) 205 
echar el ojo 218 
eclipsado (leporino) 231 
elote 25% 

embajador 241 
ambarazada 238 

empeine 227 

  

ampoltar 205 

ncesirar (atla hembra) 205 
encantado (roña) 249 
encogida (piel) 22 
escuerarse 244 
eschina:se 228 

(embarazada) 238 
ril) 239 

  

190 

enrolarse 216 
enrojecerse 216 
ensartar v.f. 
entrerrizado 221 
entumida (piel) 229 

envase 267 

  

esuctar v.f. 
escalofrío 228 
escatán 128 

escoveta (boca de --) 230 
uñede 'sobaco' 

  

eslaboncillo 189 
español v.f 

  

esperar (un niño) 2383 

espinja 229 
espina (dorsal) 225 

espinazo 22 
espinilla 228



esauilar 202 
estado len --) 236 

  

estéril (mujer) 229 

estiércol 
estómago 

  

estrella 

  

estropajo v.f 

excremento 206, 20/   

  

fafay 231 

falda 215 

  

5 

flauta 249 
flemones 234 
flojo v.f.   

--= (dai estómago 

  

=- (lucero) 209 
flor (quiote) 253 
-- de niño 213 

fogata 270 
fogón 279 
fondo v.f. 
fregador 270 

i 218 

fruta 217 
fuente 212 

frun 

      

Fuego 270 
funda 263 

gabán 272 
gachupín 'español' 

gajo v.f. 
gallito (cardenal) 182 
gallina (carne de --) 228 

ganancia 243 
v.f. 

219 

197 

5.v. gargajo 
garrafón 266 
garrapata 187 

garrucha 265 

  

gato v.f. 
(pantoriiia? 227 

gaza 275 
gemelos 24h 

gentío 19h 
gesto (hacer 218 

globo 247 

gordo (dedo - 223 

  

-- de la pierna 226 
gorrero 2h6 
gorrión 182 
gorrión 2%6 
gozne 22h 

grande (dedo --) 223 
granero 256 
grano 229 
grapa "seguro"
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grasa 271 
griego (manco) 231 

grifo 228 
gringo 242 

grueso (dedo --) 223 

grupo 190, 193, 19% 

guajolote 195 
gualaguandaya 184 

237 
259 

guangoche 
guechi 195 
guegueche 

guamazo 
guamil 

Icostal' 

234 
219 

(vaca ==) 
233 

guíngaro 

guerguero 
guía 200 
guito 

267 

216 

229 

guiñar 
guiripi 
guis 182 
gusano [cocuyo) 18h, 188 

-- carnero 188 
baba 189 

seda 188 

tela 189 
lumbre 184 

  

habitación 'cuarto' 
hacer el ojo 218 

217 
'rasurarse' 

hacer seña/gesto 
hacerse la barba 
=- la juria 221 

  

halo (de luna) 208 
hamaca 26h 

hélico 248 

  

hem 2 214 

  

raiz 207 
(de aves) 19% 

sv 
hinchado 

hinchazón 

  

237 

hoguera 

  

holgazán 

bhollín 27 
horquilla 22 
huevada 191 

    

buip 273 

hut ini 229 
huís 182 
huracán 211 

índice v.f. 
indito (azotador) 188 
indoyolo 187 
infectar 

  

sv. 

hembra) 205 
216 

  

injertar la 

inteligencia 
inválico 233 
ira criar 238 

253 
izquierdo 

ines 252 
260 

(fumada) 252 

ixtle 
*zurdo" 

  jabal 
jacal 
jalada
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jardín 259 
jarra 266, 267 
jaulilla 260 
jején 'zancudo' 
jerga 270 
jícara v.f. 

jilote 254 
jorongo 272 

joves 243 

juego de la cuerda/de la 
reata/del brinco 250 

juria (hacerse la --) 221 

lacio v.f. 

ladera 215 
lagaña 230 
lama 212 
lambecazuela 'indice' 
largo (dedo --) 223 

látigo 
lavado 235 

lavamanos 265, 266 

'cuarta' 

lavativa 235 
lazo 252, 275 
lechera 267 

lechón 204 
lechuguilla *reata' 
legaña 230 
leporino 231 

lenguita 220 
“lentes 230 
levantarse 210 

libélula 185 
liendre s.v. 
lima (lama) 212 

limpiarse 210 
limpiador 270 
lindero 214 
liso (pelo) 
lóbulo 219 
loco (roña) 249 

"lacio" 

locura (lucero de --) 209 

lonche 257 
lotería 248 
lucero 209 
lucierna 184 
luciérnaga 18h 
lumbrada 270 
lumbre 270 

luna (menstruación) 237 

-- de la uña 22h 
-- 'papalote' 
luz 'relámpago' 

llano 214, 215 
llovizna 210 
lluvia 210 

machorra 239, 240 
madrina 241 

maguey S.v. 
maíz 25h 
majada 206, 207 
majareque 260
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mal de San Vito 235 
malnacer 238 
malograr 238 
malparir 238 
mallugón 'moretón* 
mamila 266 

192,193,194 

manatial 212 

manada 

manco 231 

manchicuepa 249 
mandil 274 
manera 'bragueta' 

-- (dobladillo) 272 
manguillo 264 

manta (saco) 256 

27h, 275 
manzana (del 

mantilla 

cuello) 219 

mañanita 272, 273 
mareo 236 

maríacalentera 184 

marimacho 239 
maromas 249 

marranita (cochinita) 188 

marranito 204 
marrano 20% 

mascada 273 

masticar 200 
matapiojo (dedo --) 223 

mazorca v.f. 
mecate 252 
mecedora 264 

mecha 263 

mechago 254 
mechos 255 
media luna 224 

media falda 'fondo" 

  

la 'cachete' 
mellizos 244 
mema 239 

mente 219 

mentón 218 
mensajera 240 
menstruación 237 
meñique 223 

mercado 259 

  

mezquino 2k0 
hilo 

mezcal 255 
mierda 206, 207 
migajas 257 
migajón 258 

meter el 'ensartar' 

miserable 239 
moco (del pavo) s.v 

=s s.v. 
mocha (beata) 2h0 
mochar 256 
mocho (res sin cuernos) 199 

=- (desdentado) 230 

  

=- (leporino) 231 

== (manco 231 
mogote (del cerro) 214,215 
mojón 214 
mojonera 214
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molcajete 269 necio 240 
monedas sueltas v.f. nene 2hk4 
monera 214 niebla 211 

monja 182 niña (del ojo) 217 

montar (a la hembra) 205 nodriza 246 

morado 'moretón' nopalito 219 
moretón v.f. norte (viento) 211 
morgullo 188 norteamericano 242 

moro (bebé) 244 novillo 197, 198 

morral s.v nuca 218 
-- de chichi 'brasier' nudo 275 
mosco 'zancudo' -- (articulación) 224 

mostrenco (caballo 

  

) 196 nueva (luna --) 208 

moza 246 nuez (del cuello) 219 
mozote 255 
mugre 271 ñapa 243 
mulato (pelo --) 221 

mulera (vaca --) 200 obispa 185 

muncho 231 obsequio 243 

=- (res sin cuernos) 199 obstinado 2h0 
muñeca (de la mano) v.f. ocioso (terreno =-) 259 
muñiga 206, 207 ofuscado 2h0 
murciélago v.f. oido 219 
músculo 226 ojalera 'bragueta' 
musgo 212, 213 ojo de agua 212 
musiquita 219 ola 'caballitos' 

muslo 226 olote s.v 

ondulado (pelo --) 221 
nacimiento 212 oreja 219 
aguas blancas 'fondo' -- tasa! 
nalga 225 
nana 246 

náuseas 236 

orejita (manguillo) 264 

órgano 249 
orillas (suburbios) 259 

neblina 211



orqueta 247 
oveja 201 
ovejada 193 

pabilo 263 

182 
267 

225 

pacheco 

padarón 
padrastro 

padre (toro) 
197 

212, 213 

pajoso lexcremento) 

268 
palangana 

253 
'cachetada' 

197 
padrono 
paja 

pala 
265 

palapa 
palmada 
palomita 'papalote' 
palomo 'papaiote' 

pan blanco 'bolillo! 
'bolillo! 

pan y panela 248 
190, 191 

130 

pantaleta s.v. 
226, 

paño (empeine) 

274, 
273 

273, 275 

(de la oreja) 

v.f. 

234 

pan francés 

panal 
panela 

pantorilla 227 
227 

pañueleta 275 

pañueleto 

pañuelo 

papalota 
papalote 

paperas 

309 

206,207 

219 

paraguas S.v. 
ico 233, 

  

para 235 
(gallina --) 205 

238 
parpadear 

259 
s.v. 

parida 
parir 

218 
parque 
partera 
partida 

-- (del 
parvada 

(ae animales) 

222 

192, 194 

pelo) 
194 

(del 
-- (cerrojo) 

242 
pasar el hilo 

213 
lobo 

pasador pelo) 222 
265 

pasajero 
'ensartar' 

pasto 
pata de 233 
patagambal(do) 233 

233 
233 
222 

pataleco 

pateco 

patilla 

195 

212, 

199 

pedacito 

pavo 
paztle 213 

pecho 
257 
246 

peine (empeine) 

222 
pelado (diente --) 
pelarse 220 

pelillo (del 
220 

(res) 

pedigueño 
227 

peineta 
231 

elote) 
pelo 
pelón 199
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peludo (gusano) 188 
pellejo 225 

penca 253 
pendiente (del cerro) 215 
penche 197 
pepe 245 

percha 

perdido (caballo --) 196 
periodo (menstruac 

'gancho' 

  

perlita (elote en --) 254 

perpela 229 
perrilla 229 
persoga 252 

pescuezo 219, 267 

pezón 199 
pezuña v.f. 
picado de viruela 232 
pico (cima) 214 

-- (zapapico) 267 
pichanchudo 232 

pichel 267 

pichicato 239 
pie 227 
-- del cerro 215 

- de la uña 22h 
pies juntos 233 

drita (pezón) 199 
dra (tejolote) 269 

226, 227 

pila 262 
pilmama 246 

pilón 243 

    

pierna 

pinolillo v.f. 
pinto (juego del --) 249 

piñuela 253 

pípilo 195 
pirinola v.f. 

pita 253 
pitorreal 182 

pixque 230 
planlo) del pie 228 

plano del cerro 215 
planta (del pie) 228 

plaza central 259 
plaza (burdel) 260 

pluma 264 

pochuaca 182 
podar 256 
polaca 248 
polea 265 
poltrona (mecedora) 264 

poncho 272 
ponzoña 190 
porcelana 269 

porquería (excremento) 207 
porqueriza 193 
portabustos 'brasier' 

portapluma 264 

pozo 262 
prendedor 'seguro', 'pasador' 

prensapelo 'pasador' 
preñada 238 

'bragueta' 

202 
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pringar 210 

243 

243 
204 

propina 
prueba 
puerco 

puertecita (celdilla) 
204 

191 

puerquito 

pujido "estreñimiento" 

pujo 'estreñimiento' 

223 
255 

punta (manada de. vacas) 

=- (del 214 
-- del 

pulgar 
pulque 

192 
cerro) 

oido 219 
200 
264 

ojo 
237 

'muñeca' 
216 

246 

puntero 
puntillo 

punto del 216 
puñete 
puño 
pupila 
puta 

quebrado 221 
quedada (solterona) 240 
quemado (estar --) 216 

=- (hollín) 271 

quemador (gusano --) 

252 
188 

quemón (fumada) 
246 

quexquémel 

218 

253 
quisanduchi 

244 

querida 
273 

quijada 

quiote 

188 
quitarse 

rabillo (del 

rajamuerto 

187 

raparse 

cigarro) 

184 

251 

rana 

'rasurarse' 

237 
237 

271 

268 

259 

256 
221, v.f. 

222 

rasca 
rasguño 
raspadora 

rastrillo 
rastrojo 
rasurar 
rasurarse 
raya (del 

210 
(halo de 

250, 252 

192, 193 
273 

261 

pelo) 
rayo 

rayos luna) 208 

reata 
rebaño 
rebozo 
recámara 
recién nacido 244 
recortar 256 

192 
redondo (silo) 

243 

recua 
257 

regalo 
regla (menstruación) 

237 
248 

S.v. 

237 
reglamento 

rehilete 
reina 

rejas (de la colmena) 191 
v.f. 
240 

(caballo --) 
200 

relámpago 
religiosa 

rementado 196 

remoler 
remolino s.v.
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renacuajo 187 

repetir 'eructar' 

residuo 258 
resortera 247 
resto 258 
retirada (atajo) 214 

rey 'zangano' 

rezandera 240 

rifa 248 

rifar (a la hembra) 205 
ritobado 240 
rizado 221 
rodilla 224 

rodillas juntas 233 

rondana 265 

roña 249 

ruborizarse 216 
rumiar 200 

saco 256 

sacrificar 202 

sala 261 

saltar a la hembra 205 
=- a la cuerda 250 
salvaje (caballo) 196 

salvarse (dar a luz) 238 

sambuco 23h 
sanchito 201 
San Vito (mal de 235 

  

sanguijuela 189 
santucha 240 
santularia 240 

santulona 240 
sarape 272 
sarro 270 
sazón (elote de --) 25% 
seca (mujer --) 239 

secador 270 
secante 270 
segundo (dedo)  'índice' 
=- frente 246 

seguro v.f. 
sembrar en tepetate 239 
semental 197 

semilla grande s.v. 
-- pequeña S.v. 
sentadera 225 

216, 218 
seña (hacer --) 217 
sentido(s) 

señorita 243 

=- (elote) 254 
serranía 215 
servicio 263 

servir (no --) 239 

  

se 

  

lana 27h 
shocoyote 245 
shoyamado 271 
shoyo 271 
shunco 245 

sienes 216 
siete cueros 225 

silo 257 
silla de carretilla 'andadera' 
sillón



sirvienta 246 
skuñede 'sobaco' 

257, 258 

sobrecama 262 
sobras 

sobrefunda 263 
socoyote 265 
soga 'reata' 

sola (soltera) 240 

solar 259 

soltera 240, 243 

solterona 240, 243 

soltura (diarrea) 235 

sombrilla s.v. 

soplador v.f. 

sorbida 252 

sube y baja 218 

subida 215 

suburbios 259 

suciedad 207 

=- (vómito) 236 

tablita 248 
tablón (manada) 192 

taca de ratón 212 
tacaño 240, 246 
taco 257 
tajado 'gajo' 
talache 268 

talacho 267 

talaje 187 

227, 223 

tanque 262 

“talón 

313 

tapaculo 187 

tapalo 273 

tapastani 185 

tarde (lucero de la --) 209 
tarpala 268 

tarro 267 

tartamudo s.v 
taza S.v. 

=- (articulación) 22% 
techinastle 191 
tehuana 273 
tejavana 260 
tejolote 269 
telera 'bolillo' 
tembeleque 235 
temblón 235 

tembloroso 235 

temolote 269 

temote 269 

tempestad 211 
265, 268 

niño 238 
tenta 249 

tenedor 
tener al 

tentadilla 249 

tepetate (sembrar en --) 239 

tepolpelo 229 
teta 199 
tetilla 199 
tepescomate 256 
terco 240 

197, 198 
terreque 182 

ternero



terremoto 267 
267 

231 
'caballitos' 

184 

terrón 
teyucuan 
tivoli 
ticachichi 

182 
tierna (luna --) 
tico 

208 
tierno (de 22% 

268 

249 
182 

247 

la uña) 

timbre 
tiñosa 
tique 
turador 
tirapiedra 
titique 230 

27m 

tlaconete 

247 

tizne 
189 

tlapaquiahue 
270 
227 

tocada (fumada) 

210 

tlecuil 

tobillo 

252 

topar S.v. 

torcido (cascorvo) 233 

197, 198 

197, 198 

197, 198 

torsones 'estreñimiento' 

190 

195 

tragadero 

torete 
torito 
toro 

tortilla 
totole 

219 
270 

248 

trapeador 
trapiche 

314 

trapo 270 
traquido 'relámpago' 
trasquilar 202 

trastienda 

(dar 
trinche 

'bodega' 
tres ==) 252 las 

268 
265, 

249 

256 

256 

211 

tripil 266 
trito 

troja 
troje 
tromba 
trozo (manada) 

210 
192,193 

trueno 
trusa 'calzoncillos' 

221 

233 
la traes 

194 
231 
'bizco' 

202 

199 
tutumesco 

tuchunco 
tullido 
tú 249 
tumulto 
tunco 
turnio 
tusar 
tuto 

221 

ubre 5.v. 
265 

22h 
22h 

ubrillo 
uñera 
uñero 

vago (holgazán) 196
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vago (caballo) 196 volantín 248 

váguidos 236 volteretas 249 
valenciana 272, 273 vomitado vómito" 
valvadito 233 vomitar y f. 

vámpiro 'murciélago' o 236 

vaquerío 192 vuelta de gato 249 
vaquilla 197, 198 vuelto 242 
vaquita 197, 198 

vejiga 247 water 261 ” 

velero 263 

velo 274 xana 225 
vello 255 xocoyamado 271 
venero 212 xocoyote 245 
ventador  'soplador' xunco 245 
ventanoso (desdentado) 230 

ventanudo 230 

  

yolo 259 
ventarrón 211 yute 253 
venturilla 182 

vereda 213, 214 zacate 94h 
verguenza (tener --) 216 zambo 233 
== (sin --) 246 zancudo v.f. 

vértigo 236 zángano v.f. 
vestir santos 2h0 zapapico 267 
viajero 242 zarpazo 237 
vieja (del cigarro) 251, 252 zócalo 259 
viento 211 zoquete 237 
virgen 243 zoyate 'estropajo' 
=- (lucero de la 209 zurdo v.f 

  

virguela 232 zurrapatos 259 
viruta 258 
vitrina 262



664 
978 
980 

680 
699 
894 
779 
765 
862 

847 
800 
676 
685 
764 
888 
82% 
677 
982 
803 
821 
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2.4. VOCES DE USO GENERAL (SIN VARIANTE) 

El número que antecede la palabra se refiere al concep- 
to (entrada del cuestionario); véase la explicación de 

los símbolos (4) y (*) en la nota2, p. 319 

abeja f 951 hito 4 
agujeta ¿ 826 infectarse / 

anudar $ 869 maguey * 

armadillo ¿> 682 moco 4 
badajo ¿ 823 mocos £ 
barda £ 956 morral 4 
biceps É 775 liendre 
blanco del ojo ¿ 875 olote * 
brinco 4 967 pantaleta Ñ 

canicas 4 958 paraguas / 
callo £ 991 partera 
caracol $ 665 reina f 

casco 4 740 remolino 
cerilla 2 881 semilla grande / 
cerillo 4 882 semilla pequeña 
comezón f 957 sombrilla 
concha 4 805 tartamudo 4 

colgar $ 93h taza ll 
chato / 710 topar £ 
gargajo 4 694 ubre



734 

998 
785 
913 

935 
936 
802 

902 
883 

926 
962 

255 

854 
752 

832 
966 
713 
965 
911 
950 
347 

317 

  

2.5. VOCES DE USO FRECUENTE (OCURRENCIA DE 80% 0 MAS) 

.8. El número que antecede la palabra se refiere al concep- 
to (entrada del cuestionario); véase la explicación de 

los simbolos (4) y (*) en la nota2, p. 319 

aguacero / 865 cuarta * 831 moretón f 
andadera 897 cuarto 4 781 muñeca (mano) f 
anular É 651 chuparrosa 655 murciélago / 
almohada 2 997 chupón K 671 panal £ 
asa (de taza) $ 840 diablo f 845 papalote * 
asa (de alla) 4 952 ensartar 4 776 pasador f 
bizco * 822 eructar Y 693 pezuña / 

bodega 842 español 662 pinolillo + 

bolillo * 814 estreñimiento f 843 pirinola 

botella £ 944 estropajo * 906 pozo ll 
bragueta £ 836 flojo 4 778 rasurarse f 
brasier 95h fondo f 863 reata / 
caballitos 868 gajo £ 736 relámpago 4 
cachete 4 977 gancho 849 seguro 
cachetada £ 928 garrafóni 780 sobaco 
calzoncillos Y 683 gato / 3h1 soplador / 
capar É 783 indices 819 vomitar 4 

cinturón É 939 jícara * 820 vómito Y 
cobija E 769 lacio 660 zancudo * 
coser $ 874 mazorca É 666 zangano 4 

costal 959 monedas sueltasi 807 zurdo 4



(N.B. 

879 

890 

907 
772 

849 

867 

924 
794 

674 

987 
984 

974 
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2.6. CONCEPTOS CONFUSOS, MALENTENDIDOS O DESCONOCIDOS 
(cuando se registró un número inferior a 10 res- 
puestas para el total de los informantes) 

El número que antecede el concepto corresponde a la en- 
trada del cuestionario). 

acocote 
barbecho 
brocal 
bucle 
cucurucho 
chabacano 

despensa 
despostillar 
ingle 
mariquita 
menopausia 
pelar la pava 

peto
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NOTAS 

1. Cf. infra la lista de informantes. A= informante de ni- 
vel bajo; B= informante de nivel medio; C= informante de 
nivel alto. 
2. En los cuadros indico las realizaciones que están con- 
signadas en el Diccionario de Mejicanismos y/ o en el Dic- 
cionario de la Real Academia Española ( DRAE ). Cuando la 
realización aparece en uno de los diccionarios o en ambos 
y se define como mexienismo o americanismo, queda indica- 
da mediante el asterisco (*). Cuando la variante aparece 
solamente enel DRAE o está en ambos diccionarios pero el 
DRAE no la define como mexicanismo, la realización está 
representada por (4). Cuando la variante no aparece en nin- 
guno de los diccionarios mencionados o aparece con otra 
acepción distinta a la contemplada, la realización no 
llevará ningún símbolo. 
3. Vocabulario zapoteco del Istmo, Vocabularios 
3, Tmstítuto Linguíst de Verano, 
4. Los casos que no he podido documentar y a los que no 
les he podido dar una explicación quedarán registradas en 
espera de datos adicionales que puedan esclarecerlos. 
5. La aparición de caland en un caso, se dió después 
de que el informante no proporcionaba ninguna respuesta, 
o sea, como resultado de una pregunta que sugiere 
puesta. Por otro lado, la pregunta tal vez 
fusiones, 

indígenas 
     

  

la res- 

Vlevó a con- 
ya que, como recuerdo, esta se centró en el color 

y esto puedo conducir a respuestas muy diversas, 
que pudo haber sucedido igualmente con cenzontle. 
6. Según Santamaría chapulín es de origen náhuatl, es el 

situación 

  

' saltamontes' o'langosta'. El DRAE lo define como ameri- 
canismo, pero es un animal distinto de la campamocha, 
manta religiosa o santeresal familia de los ortópteros). 
T DRAE define partida como el 
de Ciertos oficiost. 
8. Santamariá define sancho-ito como ' carnero de cualquier 
edad, sea cordero, sea borrego 
9. Santamaría da chivato como sinónimo de chivo o cabrón 
y lo califica como una forma del antiguo español 
10. Véase Raúl Dorra, ' Problemas de la forma y del sentido" 
en El lenguaje. Problemas y reflexiones actuales, Ed. UAP,1980 
Pp. 76-79 
l.Lope Blanch, haciendo referencia a Santama 

como mexicanismo ( v. Léxico zona maya, p. 11). 

*conjunto de personas 
  

  

  

a, lo define
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12. Vocabulario zapoteco del Istmo. Vocabularios indígenas 3, 
Instituo Linguístico de Verano, 1971 
13. J. Corominas, Diccionario crítico etimológico, Gredos, 

4. q 
14. Vocabulario zapoteco del Istmo, I.L.V., 1971 
15. Según Lope Blanch, vuelta de gato es semejante a la ex- 
presión española, vuelta de campana 
16. Santamaría defina xocoyotl como 'mañeco' 
17. Estoy conciente que estos dos diccionarios han sido ob- 
jeto de fuertes críticas, pero dado que hasta el momento 
son las fuentes lexicográficas más importantes de consulta, 
he tenido que basarme en ellos. 
18. Para agrupar los conceptos en campos semánticos, parto 
de algunos de los criterios que se utilizan en Léxico del 
habla culta de la Ciudad de México de Juan M Lope Blanch 
y en Caracterización fonética y léxica del habla de la ciu- 
dad de Uaxaca, de Beatriz Garza Cuarón. 
13. Son esos conceptos en los que el informante no estable- 
ce distinciones o los casos en que las realizaciones que 
son dominantes en la zona no aparecen registradas en los 
diccionarios aludidos con la misma acepción. 
20. El habla de Tamazunchale, p. 23 
21. Hugo Á Mejias, Préstamos de lenguas indígenas 
español del siglo XVIT, UNAM, 1980, apéndice /3. > 
22. La media, como sabemos, es la suma de ocurrencias divi- 
dida por el número de mediciones. 
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3.0 COMENTARIOS INTRODUCTORIOS. 

En esta última parte me propongo presentar los resul- 
tados de los materiales de manera un tanto distinta para cada 
uno de los aspectos que componen el apartado de la gramática- 

del Cuestionario para la delimitación de zonas dialectales de 
México. Un elemento común será, sih embargo, la confrontación 

de los resultados con los obtenidos en otros estudios dialec- 
tológicos realizados en México a fin de relacionar el habla - 

de la región con la de otras regiones del país (1) y así es-- 
tablecer las distinciones o semejanzas existentes. Por otra-- 
parte y en la medida que los casos lo permitan, cotejaré los 
resultados con el uso que estipula la Academia con el fin de 
averiguar en qué medida la tendencia en la zona es coinciden 

te con la norma hispánica o bien si se distingue de ella(2). 
El orden de presentación de los fenómenos es el que aparece 
en el cuestionario. 

3.1 EL SUSTANTIVO. 

  

1 Género alteraante ( entradas k08-35) (3). 

  

En términos generales, el género del sustantivo tie- 
ne una realización que tiende a coincidir con la que especi- 
fica el DRAE, pues en la mayoría de las poblaciones el por=- 
centaje de formas que difieren de la hispánica es poco, a-- 
excepción de la población tres que exhibe cierta independen 
cia con respecto de las demás localidades. Los resultados 
son (4):



  

  

Cuadro 1. - POBLACIONES 
lia 3.4 5 6 7 8 9 10 

Y 
% de regio- 
naiismos 22 33 bh 22 33 28 22 28 28 33   
  

La realización de ¡as voces en la región se manifiesta 

de la manera siguiente (5): 

  

  

    

    

Cuadro 2. 

Predomina ¿1 masculino | Alternan JPredomina el femenino 

General Frecuente Frecuente Genera! 

fantasma(m) | mar(amb) armazón (amb) hinchazón(f] quemazón (f)| 
clima (m) calor (m) azucarera(f) | pus(m) reúma (amb) 

isartén(f) ¡dioma(m) crin(f) cochambre (amb) troje(f) 

tizne (amb) hacha(f) hojaldre (amb) liendre(f) 

hambre (f) paraguas (m) chinche(f) 

Vinagre (m) chinche(f) 
puente (amb) 
canal (amb) 
icanal (amb)       
  

Como se podrá notar en la columna 1, el uso de sarten y hambre 
contrasta con el que señala el DRAE, asimismo hacha en la 
columna 2, etc. Nótese además que lo que el DRAE define co- 
mo ambiguo (amb), los entrevistados sí le asignan un género. 
Son pues d 

  

las voces que difieren en su uso del hispánico: 

   

  

nte, canal, hacha, mar, pus, co- 
Este conjunto de vocablos distinguen a la 

región del uso general.Ahora bien, 

tados con 
confrontando estos resul- 

los de otros estudios, encuentro que esta tendencia 

es coincidente con la que se observa en Tamazunchale y Gua- 
najuato, a saber:
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Tamazunchale Guanajuato 
m Masculino: sartén 

tizne m m 

hambre f amb (ambiguo) 
puente a m 
canal - amb 
hacha f - 
mar m m 

Femenino: pus f - 
cochambre m f 

t - reúma 

3.1.2 Oposición -0/-a en animados(436-41). 

Las realizaciones de los vocablos tienen la distri- 
bución siguiente: 

Cuadro 3.( porcentajes) 

  

  

    

venado | abogado | médico loro |% Pron 
el -o 10 | 2.3 
la -o 3 18 16 17 [13.8 
la -a 73 82 77 70 |79.% 
otra voz | cierva doctora cotorra 

18 304 

99.9         
  

  
De los datos anteriores se desprende que lo fre=- 

cuente para la formación del femenino es la flexión del sus 
tantivo en -a anteponiéndole el artículo femenino la; las 
otras realizaciones son esporádicas, inclufdo el uso de o-- 
tros vocablos. En la oposición culebro/culebra, el uso gene 
ral es culebra( 96 2). 

En cuanto a las poblaciones, es general el uso de 
la en las poblaciones 1 a 6 y la 10(100 %); 

  

  frecuente
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(67 %) en la 7 y 8; y poco (33%) en la localidad 9 (v. in- 
fra mapa nún. 34). 

La tendencia antes señalada es coincidente con la que 

se observa en Guanajuato(p. 103) y en Tamazunchale(pp.84-85) 
con las voces abogado, venado, testigo y culebra. 

3.1.3 Oposición - 

  

za en inanimados(442-51). 

Los pares de palabras que se oponen en las terminacio- 
nes -o0/-a tuvieron las siguientes .realizaciones en la región: 

Cuacro h (porcentajes). 

  

  

  

jarro [canasto Jbanco Jgorro]pozo [bo1so [huerto |barranco [charco ]hoyo [prom. 
elo] 68 | 65 |72 | 64 | 7 [52 [60 | 48 37 [so | 58.7 
la-a 
elo] 4 44 aja oa 33 [3 | 8.5 
la-a| 28 | 35 [24 [32 | 25 | 44 [36 | 52 29 [23 | 32.8 

100.0.                       
  

Los pares de palabras se diferencian en sólo 58.7 % de 
los casos, es decir, que a cada una de las palabras los infor- 
mantes les asignan significados distintos; la no distinción se 
da en 41.3 % de los casos. 

Los vocablos, según sus realizaciones, los podemos di- 
vidir en tres grupos: 1) jarro, banco, barranco, y charco con 
sus respectivos femeninos; 2) canasto/ canasta; 3) gorro, bol- 

so, hoyo y pozo con sus femeninos. En el primer grupo, los en- 
trevistados explicaron la diferencia mediante el tamaño: a las 
voces con terminación en -o les asignaron el significado de-- 
pequeño', en tanto que a los vocablos terminados en -a los de- 

finieron como más 'grande' A los pares jarro/jarra, banco/ 

banca los definieron adicionalmente: jarro, de 'barro! y===="   
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a 38; Uso de la -a 

    
“>= VERACRUZ 

  

OCEANO PACIFICO 

General 

Frecuente 

  

Poco
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arra, de 'vidrio' ; banco, para 'una persona' y banca para 
varias personas'; o sea, que el morfema en este caso agrega 
la información sobre el tamaño y la composición del objeto 

al que hace referencia el 

  

ustantivo(6). 

Este uso es similar al que se observa en Tamazunchale(pp.86- 

87), exceptuando el par charco/charca; Bowman también consig 
na estas oposiciones (p. 104). Hay cierta coincidencia con 

  

las definiciones del DRAE sólo en los pares huerto/huerta y 

charco/charca (7). . 
Al segundo grupo corresponde el par canasto/canasta 

que ¡igualmente se distinguen por el tamaño, el primero es 
igrande' y el segundo 'chico', según los informantes. En este 
caso tenemos lo contrario de los pares anteriores, es decir, 
la terminación en -a tiene un función diminutiva y la flexión 
en -o aumentativa. Cosa similar ocurre en Guanajuato (104) 

y en Tamazunchale(p. 88) (8). 

Los casos del tercer grupo son heterogéneos en sus 

definiciones. En el caso de gorro/gorra (9), la distinción 
se dió en base a las personas: el primero lo 'usan los niños' 

  

la segunda 'los militares o los policfas'. Esto difiere de 
lo que Bowman consigna en Guanajauto ( gorro lo define como 
'sombrero grande de paja! y gorra 'sombrero de fieltro!, p. 
89). En relación a Tamazunchale, sí hay coincidencia con la 
explicación primera del informante(p. 89). En la oposición 

bolso/bolsa, la diferencia se dió en el sentido que el pri 
mero 1 'llevan las mujeres' y el segundo sirve para 'llevar 
cosas'. Este hecho contrasta con lo que ocurre en Tamazun- 
chale donde no se da la distinción(p. 87) y en Guanajuato 

aunque en esta región sí queda consignada la oposición, la 
definición parece coincidir más con lo que tiene el DRAE 

(10). En cuanto a pozo/po:    la distinción que hicieron los
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informantes es cercana a que señala el DRAE y que también 

    

consigna Raúl Av en Tamazunchale (11). Respecto de hoyo/ 
hoya, la distinción, que no fue dominante, se basó en que -- 
hoyo es el que se hace artificialmente, 'para los muertos'y 
hoya( respuesta provocada), es la cavidad no artificial. Tal 
situación concuerda con los datos de Guanajuato(p. 104) y - 

Tamazunchale (p. 87) (12). 
Las poblaciones 3, h, 5 y 9 realizan distinciones pero 

en muy pocos casos. 

     

  
  

  

3.1.4 Oposic (452-58). 

Cuadro 5. 

Icoyote [tigre [guajolote ¡zopilote | juez |jefe actor |% promedio 
el 20% |3% 10% 4.7 
la-e 143 | 10% | 7% 33 [45% [10% 12.7% 
la-a 863 | 903 | 87% 77% [52% [90% [60% 77.43 
otra voz la totola la ac= 

% triz 5.9% 
30% 

100.0                   
Como es de notarse, para la construcción del femenino, 

los entrevistados prefieren terminar el sustantivo en -a 
(77.4 % ); los casos en que no se practica la oposición son 

  

escasos (k4.5 $), como también son esporádicos los vocablos 

que sustituyen a los sustantivos(5.9 %). Esta tendencia es 
coincidente con la de Guanajuato(pp. 102-3); la semejanza que 
se da con Temazunchale es con las oposiciones el coyote/la 
coyota, el tigre/la tigra, el zopilote/la zopilota, el guajo- 

- lote/la guajolota, el jefe/la jefa; pero se distingue de Ta- 
mazunchale en los sustantivos juez y actor ya que en la reg 

  

predomina la formación dei femenino mediante el morfema -a 
(v. pp. 90-92). Como también se desprende del cuadro, la ten- 

dencia es más neta en los nombres que terminan con -e y que
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son masculinos con una termianción consonántica como en los 
vocablos juez y actor (13). 

La tendencia antes señalada se manifiesta en cada una 
de las poblaciones de manera predominante. 

3.1.5 Número.- 

3.1.5.1 Plural en -s, “es, "ses (4595-69) 

La formación del plural en los vocablos del cuestio- 

nario se realizó de la manera siguiente: con -s, incluídos 
monosTlabos y polisflabos, 67 % de los casos; con -es 14,6%; 

con -ses 15 % ; con -nes 3.3 %; a saber: 

Cuadro 6lporcentajes) 
  

pie|café | té [papá [mamá [sofá rubí [alhelf] jabalf [cebú [buró [2 prom. 
  

=s |73 [54 [62183 [90 [87 ¡62 [ho 43 64 [89 67.0 % 

  
-es 28 [43 27 4 14.6 

=ses|27 |46 [38/17 [ro [13 ¡10 [17 7 CI E 

=nes| 23 3.3 

100.0                           
  

Como se puede ver, los polisílabos y que terminan en 

vocal acentuada T, á, ú tienden a la formación del plural en 
-=s que, según la Academia (14), es más coloquial y espontáneo, 
en tanto que la terminación -es, de acuerdo a la Academia, es 
más prestigioso. La terminación -ses, que la Academia cali- 
fica de vulgar (15) muestra un porcentaje muy similar al de 

las realizaciones cultas. 
En Guanajuato, según Bowman, el plural se forma con 

-=s, =es, -ses y señala que en la clase inferior y campesinos 
se prefiere la terminación en -ses, en tanto que las clases 
altas prefieren -es, sobre todo después de la vocal final tó- 
nica f (p. 105). En Tamazunchale se emplean las mismas varian-
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tes del morfema plural, -s, -es, -ses: el primero, según Avila 
“tras vocal átona", el segundo,'"tras consonante" y la tercera 
"sólo tras vocal tónica" donde igualmente aparecen las otras 
variantes (p. 92). Es de notar que en la región, como en Ta=- 
mazunchale, apareció la voz jabalín que formó su plural median 
te -es(16). La distribución de esta voz, sin embargo, no se 

limita a una parte de la zona ya que aparece tanto en las tie 
rras bajas ( localidades 2 a 6) como en las tierras de los in 

teriores (localidades 7, $ y 9). - 

En cuanto a las povlaciones, los porcentajes son 
siguientes: 

los 

Cuadro 7(porcentajes). 

  IE E A 
  

-s 80 100 50 100 40 33 78 56 71 80 
-es 20 30 11 11 20 20 
-ses 50 50 67 11 33 20       
  

Nótese que la variante -ses del morfema de plural, 
lización vulgar según la Academia, 

rea- 
aparece con cierta insis-- 

   tencia en las poblaciones donde, comparativamente, hay un alto 

porcentaje de hablantes de una lengua indígena (localidades 3 
y 6). Esto, sin embargo, 1o nos aclara nada ya que en la po- 
blación 2, donde también existe un alto porcentaje de hablan- 
tes de lengua indígena, la realización 
ase supra p. 19). 

-s es lo general (vé- 

.1.5.2 Alternancia de formas de singular y plural 

(470-88). 
las preguntas comprendidas en este apartado, 

mito a nueve de éllas ya que son 
más claros(17). 

De me li= 
las que aportan resultados - 

Los porcentajes se distribuyen de la siguiente 
manera:
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Cuadro 8 (porcentajes). 

  

ijera lparaqua [nariz [bigote [espalda [pantalón [calzón [calzonci11o]tenaza | 
!   

sing.| 27 ko 70 53 83 53 57 55 50 

pr. [73 [60 30 | 47 117 47 43 | 4s 50                   
Según el cuadro anterior, predomina en la región en su forma sin- 

gular espalda y nariz; el primero de manera general y el se- 
gundo de modo frecuente (merefiero siempre a la escala de la 
página 9). En su forma plural predominan tijeras y paraguas. 
Las formas restantes, dado que sus porcentajes oscillan en=- 
tre h0 y 57 3%, las considero alternantes: bigote/-es, panta- 

  lón/-nes, calzón/-nes, calzoncillo/-cillos, tenaza/-azas 

La zona, salvo por tijeras y paraguas, se aparta de 
Tamazunchale donde prevalecen las formas plurales(pp. 97-98) 
pero coincide en el uso de la forma singular espalda. En -- 

  

Guanajuato alternan las formas singulares con las plurales 

(p. 105). 
La tendencia al uso de formas plurales con sentido 

singular hace que la oposición gramatical singular/plural 
se vuelva imprecisa, según la Academia (18): "unas tenazas 
... coincide exactamente con el significado de la forma-=- 
singular:una tenaza" pero advierte que la forma singular 
es la menos usada. 

En cuanto a las poblaciones, la forma plural es más 
frecuente en las localidades 4, 5, 7 y 8; la singular en 
las comunidades restantes. 

3.1.5.3 Colectivos de personas (489-95). 

  

  

Cuadro 9 

chama-|peon- |[chiquill-[indi-[muchach-[mujer- 

-ada 843 | 83% | 79% 87% | 43% 
-aje 17% 13% 4% 
-erfo 212 57% 63%                 
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zada 5 la terminación predominante con 68.0 % de - 
los casos, quedando el sufijo -erfo en segundo lugar de im- 

portancia con 20.h %. La voz mujererío que en el total de - 
casos ocupa un 6.8 % y en la columna un 33 %, es una rea-- 
lización esporádica, como también lo es la terminación -aje 

que tiene un 1.8 % de los casos. Los porcentajes restantes 
en la columna chamacada corresponden a las expresiones muchos 

chamacos y grupo de chamacos, cada una con 7%.    

Los resultados de la zona concuerdan con los ates 

  

guados en Tamazunchale donde asimismo prevalece la formación 
de los colectivos mediante la termianción -ada(pp.99-102) 
En el habla de Tamazunchale [gualmente aparece con cierta - 
insistencia el colectivo mujererío. Boyd-Bowman también re- 

gistra el uso de -ada en la formación de colectivos y lo da 

  

como uso del español general(p. 109); el sufijo -aje, que 

también registra, se emplea como sustantivo colectivo o como 
sustantivo abstracto (p. 110) (19). 

  El uso frecuente de -ada a nivel regional, es también 
frecuente en cada una de 
casos mujer 

  

poblaciones, exceptuando los - 
mujererío y muchachada/muchacherío. 

  

3.1.5.4 Colectivos de plantas y piedras(496-504) (20) 

Cuadro 10 (porcentajes) 
  

pedre-[manzan- [tonat-[p1aten-[a1godon-| can- [maguey -| huizach-| 2prom.   

  

HMglal 87 | 30 El] 26 55 3 7 60 59.3 

brfo 10 11 

pguero 3 0.2 

bar 7 3 55 hh 16.3 

baje 3 3 0.6 

era 16 31 14 ho 12.9 

veral 73 8.1 

Lada 14 1.5                    



Es frecuente la formación de colectivos para plantas 
y piedras mediante el sufijo -al ya que se manifiesta en ca- 

si un 60 % de los casos. 
El predominio de -al en la región vincula el habla 

de la zona con la de Tamazunchale (pp. 99-101) y con la de 
Guanajuato(p. 110) donde según Bowman tiene el significado 
de 'abundancia'. 

Una comparación del fenómeno en las poblaciones a-- 
partir de la tendencia dominante, da el cuadro siguiente: 

Cuadro 11 

Dl 2 3 4 

Lal 

  

  

6 7 8 39 10] 

78% 89% 56% 4b% 89% 78% 67% Mh% 33% 44% 
    

  

Según los porcentajes, se aprecian en la región dos 
subzonas: una, con un porcentaje mayor al 50 %; y otra con 

un porcentaje menor al 50 % ( véase mapa 35). 

3.1.5.5 Diminutivo (505-15) 

En el caso de los polisílabos que terminan con o, a 
lo que predomina es la terminación -ito, “¡tal exceptuando 
las realizaciones quietito, 43 %, y quietecito 57 %). Para 

los otros cesos, la situación es la siguiente: manita,97% 
frente manecita, 3 %; piedrcita, 70% frente a piedrecita 30%; 
ríyito 100 3; friyito 97 % frente a friecito 3 %. De acuerdo 
a lo ante 

  

r, predomina la terminación -ito sobre -ecito. 

Los polisflabos que terminan con e tuvieron las rea 

lizaciones siguientes: dulcito 47 %, dulce 0.53%; lechita 

93 %, lechecita 7 %. 

  

En los casos de los monosílabos con diptongo o que terminan 
con n la situación es la siguiente: piecito 87 %, piececito 
13 %; bueyecito 57 %, bueyito 43 %; pancito 90 %, panecito



Mapa 39: Uso de -al en colectivos para plantas y piedras 
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10 %; trencito 57 %, trenecito 43 %. Se observa pues un pre 
dominio de la terminación -cito en los vocablos que terminan 
con n. En cambio, en los sustantivos que tienen diptongo o- 
triptongo, el fenómeno es menos claro ya que se dan tres - 
terminaciones. “ito, -cito, -ecito y -cecito. 

En términos generales, la tendencia entes señalada 

concuerda con la que se observa en Tamazunchale, exceptuan 
do los casos pancito, trencito y bueyitol pp. 101-103); en 

Guanajuato los monosílabos terminan en -ecito (bueyecito, 

pancito, trenecito)lo que en cierta forma coincide con Ta- 
mazunchale. 

En cuanto a los polisflabos y que terminan en -e, 
=n, =r o vocal acentuada, Bowman da como predominante la 

flexión -cito(nochecita, avioncito, regularcito etc. p 126); 
agrega, por otro lado, que cuando se dan formas alternativas, 
predomina -¡to. 

En términos generales, la tendencia en la región 
para el diminutivo es similar a la de las regiones antes 
mencionadas. 

En resumen, para el primer caso (polisílabos con 
9, a), el porcentaje es de 81.4 de la terminación -¡to; 

  

la terminación -ecito 18.6; para el segundo caso (polisí- 
labos con e) , -ito 70% , -ecito 30 %. Para el tercer 
caso los porcentajes son: -ito, 10.7; =cito, 58.5 ; -ecito 
30.7. 

Esta predominancia se observa en las distintas po- 
blaciones. 

3.1.5.6 Aumentativo (516-27) 

El uso de las formas aumentativas en la región se ma- 
nifiesta de manera regular ya que en la mayoría de los casos



- 336 - 

examinados predomina el empleo del sufijo -ote, -ota. El 
fenómeno ocurre con las voces que terminan con -o y -a. 
Los otros casos de predominancia se da en los vocablos- 

  

que terminan con r , z o monosílabo. El sufijo para es 
tos casos es -zota. Los porcentajes quedan distribuídos 

de la manera siguiente: 

Cuadro 12. 
  

  

  

hombre Ínuchacho [casa |rico ¡perro [boca [voz [mujer [ojo [mano] pie [zapato 

=ote 60% | 77% 97% | 69%| 90% | 703 37% [733 | 93% 100% 

zazo 33% | 20% 103 | 3% 3% 
-ón m| 3% 3%| 73 7% [303/32 10% | 3% 

-acho 10 

-cezota 333 73 
=zota 157% | 603 | 3% poz 

=udo 7% 3% | 493% 

-ona 3% 

-ton 7%                       
Los resultados del cuadro anterior coinciden/los registrados en /con 

Tamazunchale donde ¡igualmente prevalece la terminación -ota 

  

-ote. Las diferencias se dan en uso frecuente de yocezota 
en Tamazunchale, en tanto que en la región destaca vozota 
(pp. 103-4). 

3.2 El adjetivo. 
3.2.1 Alternancia -0s0, -ento, -ero, -udo(528-33) 
Exceptuando las realizaciones pulguiento y capri- 

chudo, el sufijo -oso es el más frecuente 
Cuadro 1 
  

  

polvo | pulga [ mugre | milagro [roña [capricho 
oso 87% | 30% | 87% | 100% 87% | 43% 
-lento 10 70% 13% 13% 

-riento 3% 
-udo 57%            
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En tres de los cinco vocablos domina la terminación -os0; en - 
el término pulga la forma 

  

ptongada -¡ento y en capricho 
el sufijo -udo. Tal situación es semejante a la que se ob- 
serva en Tamazunchale (pp. 105-106). En Guanajuato el su-- 

fijo -oso es de gran vitalidad y significa 'posesión' o -- 

“abundancia' según Bowman(l pp. 121-122). Los demás sufijos 

también los consigna pero no alude a su frecuencia. 
El uso de estas formas no difiere, por tanto, de lo 

que se registra en las regiones mencionadas. 

3.2.2 Alternancia -udo, -ón(534-541)   
De las dos terminaciones es general el uso de -ón : 

orejón 93%, barrigón 97 %, barbón 90 2, cabezón 93 %, nalgón 
90 %, tripón 93 %, bocón 97 %. Dicha tendencia conecta a la 
región con Tamazunchale (p.106) y Guanajuato (p. 133) (22) 

Esta tendencia que se da a nivel regional tam 

    

   
manifiesta a nivel local. 

3.2.3 Adjetivación de "medio" (542-544) 

Al igual que en Tamazunchale, en la región es general 

  

el empleo de medios tontos, 97 %, medias tontas,97 % y medi 

tonta, 83 %. 

3.2.h Variabilidad del indefinido "poco"!(515-46). 

Las frecuencias de uso son: un poco de agua, 33%; una 
poca de agua, 67 %; un poquito de verguenza, 50 %; una poqui 
ta de verguenza, 50 %. Las alternancias indican que el uso 
del adjetivo "poco" no esta bien definido. Dicho fenómeno 
contrasta con la norma académica pues el DRAE consigna un 
poco de agua.
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3.3 Tratamientos (Sk6-550). 

Cuadro 14 (porcentajes) 

  

Tratamientos | usted/tú | pap3/padre/papa | mamá/madre/mama labuelito/tata 
  

  
z Ss 7 60 37 3 57 39 4 7 3 

        
  

Se observa una preferencia por las formas de respeto, hecho i- 

gualmente constatado en Guanajuato (p. 135) y Tamazunchale (p. 113). 

3.4 Los pronombres. 

3.4.1 Vitalidad d     5 1_(552-56). 

El uso de los pronombres reflexivos se manifiesta de 
la manera siguiente: para las terceras personas, singular o 
plural, los informantes prefieren las formas más explícitas. 
Así, el enunciado lo quiere para él( ella, ellos) tiene un 
83 % frente a lo quiere para sí que tiene un 17 %; exige de 

él mismo 66 %, exige de sí mismo 3h 2%; se lo llevó con 8l 
93 %, se lo llevó consigo 7 % . Por otra parte, prefieren 
usar volví en sí, 93 % y vuelve en sí 73 % a volví en mí 7 % 
vuelve en tí 27 %. Dicho fenómeno es semejante a lo que 
Bowman señala para Guanajuato (p. 154), a saber, se prefie- 
ren las formas explícitas. 

3.4.2 Indirecto en se lo" (557-60) 
Es frecuente el uso se lo compré,75 y 79% para los 

casos compré un toro a los ganaderos, compré un toro a las 
patronas; también es frecuente (83 %) se la compré en la 
la sustitución de los objetos directo e indirecto de los-- 
enunciados compré una vace a las patronas y compré una vaca 
a_los ganaderos. Dicho uso es cercano a lo académico(23). 

Los resultados anteriores se distinguen de los de 

 



- 339 - 

Tamezunchale donde lo dominante es la adición de -s al pro- 
nombre que funciona como objeto directo (p. 108-109). 

3.4.3 "le" plural 

Es general (100 %) el uso de a mis hermanos les dije 

  

3.4.4 Pluralización de "se" y de "lo"! (562-6) 

Es general el empleo de cállense (94 %). Las real 

  

zaciones callensen y callesen se dan sólo aisladamente( 3 % 
cada una ). En cambio, en las realizaciones tráenoslo y trá   
enolos no se observa ningún predominio ya que la diferencia 
en los porcentajes es mínima, 52 % frente a 48 %. En este 
caso, la región se diferencia de Tamazunchale donde se da 
con más insistencia tráenolos, es decir, se pluraliza el- 
objeto directo ( p. 110). 

3.1.5 Posesivos (5614-68). 

El uso de los posesivos su, suyo y nuestro, cuyos 
porcentajes son 87, 60 y 63 en este mismo orden, prevalece 

sobre las construcciones de él, de usted, y de nosotros. Tal 

situación es distinta a la que se registra en Tamazunchale 
pues en dicha región es más frecuente el empleo de uste, de 
nosotros (p. 110-11); es decir, se prefieren las paráfrasis 
que señalan tanto el número como el género. Al respecto, la 
Academia apunta que los posesivos nuestro, suyo,suelen ser 
sustituidos por de nosotros, de él, de ellos, etc. (Esbozo 

PP. 209-211). 

En los enunciados l Cuánto te costo? y ¿Qué tanto 
te costo? destaca el primero con 73 % de los casos frente 
a 27 % del segundo. En cambio en los enunciados l Cuál --   
casa? y Ll Qué casa? la frecuencia de aparición es similar: 
53 % para el primero y 47 % para el segundo.



3.5 El verbo. 

  

3.5.1 Confu   mos, -nos '" (569-71). 

La confusión se reduce a unos pocos casos pues en - 
los enunciados predomina de manera casi general la termina- 
ción -mos: los verbos estar (estábamos) y andar (andábamos) 

93 %; el verbo venir( vengamos) , 77 % ; vénganos 20 % y 3 % 

para yenganos. Según lo anterior, el uso de -nos es muy es- 
caso, como lo es también en Tamazunchale( p. 124-5). Bowman 

señala que en Guanajuato 

  

l cambio de -mos a -nos es carac- 
terfstico del habla rústica; en Tamazunchale es caracteriza 
dor de los informantes incultos. 
En la región este fenómeno no es exclusivo de los hablantes 
del nivel más bajo; ocasionalmente lo emplean los informantes 
que han tenido uros años de enseñanza primaria. Es de notar 
que el uso de -nos aparece en las poblaciones 2, h y 7. Es- 
ta situación, sin embargo, no parece ser atribuible al por- 
centaje de analfabetas en la población ya que sólo en una 
de las localidades, la 2, existe un alto porcentaje de anal 
fabetas ( v. supra p. 23). 

3.5.2 Acentuación ( 572-4). 

Excepto por la forma diptongada, quiéramos, que -- 
tiene un 63 %, el uso de las formas"acentuadas es común: po- 
damos, 60 %; tengamos, 53 %; vayamos, 70 %. En el caso del 

verbo querer, la forma guéramos tiene un 7 %. Estas ocurren 
clas son más o menos coinc 

  

dentes con las registradas en 
Tamazunchale (pp. 140-141). En Guanajuato algunas de estas 

formas también se oyen y, en "el habla popular", según Bow- 
man (p. 164) (25). 

3.5.3 Diptongación (576-88) 

Excepto por las formas monoptongadas cozo y forzo,
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en los verbos restantes del apartado se manifiesta de manera 

  

general las formas diptongadas: reniego, quiero, aprieta 
100 % de los casos); tuesta 97 %; truena 97 %. Los in 
nitivos enterrar, tronar y apretar también se dan de manera 

  

exclusiva; empedrar 87 % de los casos, empiedrar 13 % de los   
casos. Las formas cozo y forzo tienen porcentajes de 60 y 
87 respectivamente, en tanto que las formas diptongadas 
cuezo y fuerzo 40 y 13 %. Este fenómeno es similar a los re- 

gistrado en Tamazunchale ( pp. 141-142)donde también predo- 

minan las formas monoptongadas. 

3.5.4 Pretéritos (589-90).   
A diferencia de lo que se manifiesta en Tamazunchale, 

en la región sobresale el uso de la neutralización de las - 
formas del presente y pretérito de la primera persona del - 
plural pues en 93 % de los casos se usa la forma salimos 
frente a 7 % de la forma salemos. Las realizaciones del ver- 

    bo venir tampoco exhiben la distinción: venimos 53 2, 
mos 47 %. 

i- 

3.5.5 Formas arcáicas (591-595) 

El uso de formas arcáicas es muy aislado: ví 83 %, 

vide 17 %,;visto 93 %, vido 7 %; traje 93 %, truje 7 %; 

trajo 93 %, trujo 7 %; trajeron 93 %, trujeron 7 %. En -- 
Guanajuato se consignan algunas de estas formas pero no 
se indica el grado de ocurrencias. En relación al informan- 
te que utiliza las formas arcáicas, en efecto, son los ha- 
blantes de nivel más bajo los que emplean dichas formas ver-= 
bales. 

3.5.6 Desinencias (596-601).   
El uso de -stes (popular o vulgar) frente a -ste
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(culto) se manifiesta de la manera siguiente: venistes 23 2, 
veniste 20 %, viniste 40 %, vinites 7 %; llegastes 60 2,   

  

lMegaste 37 ilegates 3 £; trajistes 63 %, trajiste 33 %, 
trajistes 3 %. De acuerdo a lo anterior, dominan las formas 
verbales con la terminación -stes que también se consigna 
en Guanajuato y se califica de corriente (p. 166), uso que, 
por otra parte, es común en paises de Hispanoamérica y en 
España (27). En cuanto a las formas diptongadas o monop- 
tongadas, se dio losiguiente: dijera 73 %, dijiera 27 %; 

dijeron 70 %, dijieron 30 %; trajeron 67 %, trajieron 33%. 
Lo dominante es por tanto les formas monoptongadas. 

  

  

3.5.7 Pretéritos ¡irregulares (602-7). 

Las formas irregulares del pretérito anduve, man- 
tuve y detuvo no tuvieron variantes pues se dieron como 
realizaciones exclusivas. Las alternancias aparecieron con 
los pares 

  

aldije/maldecí ambos con 50 %; deshicieron/des- 
hacieron con 63 y 37 % de los casos en este orden. En el 

  par cupimos/cabimos, la primera es de uso general,90 %. 
Tal fenómeno es paralelo 31 que se observa en Tamazunchale. 
Estas realizaciones analógicas también se oyen enSuanajuato 

  

donde según Bowman, proceden de los hablantes adultos 

dos (p. 171). 

3.5.8 Alternancia ' hemos/habemos" (608). 

Se da la variación pero el uso predor 
86 %; habemos 14 %. 

  

nante es hemos 

3.5.9 Futuros irregulares (609-13). 

Prevalecen las formas académicas en los verbos salir, 
poner, saber: saldré 66 %, pondré 97 %, sabrá 93 %; saliré
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14 %, voy a salir 20 %; poneré 3 %; saberá 7 2. El uso de 
las formas verbales antes señaladas identifica a la zona 

con Tamazunchale (p. 145). 
Del verbo querer, quedré es la forma dominante con 

97 %, predom 

  

lo que también se registra en Tamazunchale 
(p. 145) y que también se oye en Guanajuato (p. 172) de 
manera sobresaliente. Es de notar que el uso académico 
querré, 3 % de los casos, aparece en el informante de gra- 
do escolar más bajo. En las formas no académicas de los 
otros verbos, la situación es menos clara ya que aparecen 
en los hablantes de los distintos niveles. 

En su forma pospretérita, el verbo tener exhibió 
las realizaciones siguientes: tendría, 90 %; tenería 6 %; 
irfa a tener 4 %. Dicha tendencia coincide con la de Tama 
zunchale (p. 145). 

3.5.10 Imperativos irregulares( 615-19). 

El uso dominante de dinos ( 77%), haznos (93 2%) 
y ponlo(97 %) vincula a la región con el habla de Tama- 

zunchale donde ¡igualmente dominan estas realizaciones=; 
a saber, predominan las formas académicas. En cuanto a 
las formas dícelo y díceselo, lo frecuente es la primera 

(60%), mientras que enTamazunchale se prefiere la segunda. 

3.5.11 Participios irregulares (620-5). 

Tras haber y estar los participios de abrir y re- 
volverfueron abierto y revuelto como realizaciones únicas. 
Sin embargo, para los verbos romper, fr 

  

roto 90 £, rompido 
10 3; frito 87 %, freido 13 %; escrito 97 %, escribido 3 

%; deshecho 90 %, deshacido 10 %; maldito 69 % maldecido 
31 2. Es de notar que las 

hacer y maldecirsí hubo variacione 

  

formas no académicas tienden a
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darse en los hablantes de nivel escolar intermedio y bajo. 
El predominio de maldito, revuelto y roto sobre -- 

las variantes no académicas identifica a la región con el 
habla de Tamazunchale (pp. 146-7). 

  3.5.12 Alternancia de prefijos (62-31). 

A excepción de las variaciones excomulgar, descomul 
gar y discomulgar el uso dominante de las formas académicas 
coincide con lo que se registra en Tamazunchale. Los porcen 
tajes son : despertar 83 %, dispertar 17 %; desvariar 50 2 
disvariar 50 %; destinguir 33 % distinguir 67 %; desertar 
76 %, disertar 2h %; estornudar 55 2, destornudar ÁS %; ex- 

comulgar 55 2, descomulgar 3h 3, discomulgar 11 2. 

3.5.13 Derivación en "-ar'" y en "rear" _(632-36) 

En tres de los cinco pares de variaciones verbales, 
predomina la forma popular: tasajear 67 %, tasajar 33 3; 

(a)puñalear 70 %, apuñalar 30 %; chivearse 93 2, chivarse 
7 %. El predominio del uso académico se da en:desmadrar 
83 3, desmadrear 17 %; rumorar 73 %, rumorear 27 %. Esta 
situación es semejante a la que se registra en Guanajuato 
(p. 182). 

3.6 Adverbios y Nexos. 

3.6.1 Adverbios (637-40). 

Las formas adverbiales antes y así son de uso gene 
ral( 100 % de los casos); en la pareja anteayer y antier 

  

es frecuente la segunda (77 2), cosa que también sucede en 
Tamazunchale; luego predomina (50 %) sobre después(33 %) y 
enseguida (17 % 

  

3.6.2 Negaciones enfáticas (641) 

Predomina la expresión ni _hablar(62%) sobre por su- 

puesto que no (38 3).
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3.6.3 Afirmaciones enfáticas (642)   
La distribución fue la siguient 

  

desde luego 59 %, 

cómo no 21 %, claro 14 %, ni hablar 3 2, sin duda 3 2. 

3.6.1 Expresión de la hora (63-44). 

  

Como en Tamazunchale y otras partes del p » Preva- 

"lece dl Qué horas son 7 69 % sobre l Qué hora es?31 %. En la 

respuesta destaca cuarto para las séis 86 % sobre las séis 
menos cuarto 14 %. Esto último también caracteriza a Tama- 

zunchale (p. 167). | / 
Le > /     

3.6.5 Uso de "Hasta" (645-50). 

Según la norma académica, la preposición hasta'de- 
nota el término de lugar, acción, número o tiempo... se des 
pidió hasta la noche" (28). Tal situación es semejante úni- 

  

camente con el enunciado trabaja hasta las doce en el que 
los informantes de manera general ( 93 % de los casos), sí 
asignan el carácter terminativo al tiempo. En los casos res 
tantes, abren hasta las onco, viene hasta las once, pagan 
hasta mañana, hasta mañana pagan y lo esperan hasta mañana, 

la preposición hasta no indica terminación del tiempo. Su 
uso en los dos primeros casos es parecido al de la prepo- 

  sición a: abren a las once, viene a las once   es decir, el 

  

tiempo no se termina sino más bien se inicia. En los tres 
casos restantes, el significado de la expresión es equiva- 
lente a los enunciados en los que no aparece la preposición 
hasta. A saber: abren hasta las once significa 'abren a las 

once' (97 % de los casos); viene hasta las once significa 

'viene a las once! (93 % de los casos); lo esperan hasta 

mañana significa 'llega mañana! ( 70 % de los casos); 

 



pagan hasta mañana y hasta mañana pagan significan "pagan 
mañana' . En estos dos últimos casos se constata que la po- 

sición de la preposición hasta no modifica el sentido del 

  

  
enunciado. 

Los resultados anteriores identifican el habla de 
la región con la de Tamazunchale. De acuerdo Vianterior, 
el habla de la zona se distingue de la norma que estipula 
la Academia pero la vincula a la tendencia observada en-- 
México y en otras partes del mundo Hispanoamericano (29). 
( v. infra, Conclusiones, pp. 357-58).
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NOTAS 

(1) En particular me estaré refiriendo al Habla de Tamazun- 

chale de Raúl Avila y al Habla de Guanajuato de P. Boyd- 

Bowman. 
(2) En este caso como en otros, me basaré en las definiciones 
que proporciona la Real Acadmia Española DRAE y en otros 
en el Esbozo de uan nueva gramática de la lengua española, 
Espasa Calpe, 1978. 
(3) Los números entre paréntesis corresponden a las entradas 
del cuestionario. 
(4) Para los porcentajes conté los casos en que la realiza- 
ción predominante en las localidades coincide con la que da 
el DRAE. Por ejemplo, clima tiene género masc. según el DRAE 
y en la región predomina esta misma realización, o sea, su= 
perior al 60 % de los casos; en cambio, sartén aparece en el 
DRAE como femenino pero en la región prevalece el masculino 
con un 30 % que cae en el rango de lo general como queda de- 
finido en la página 9. 
(5) Las letras que aparecen en el 
la definición que dá el DRAE 
amb= ambiguo. 
(6) En el Esbozo, p. 179, se dice, " Es muy frecuente que 
dos nombres apelativos de cosa, uno femenino en -a y otro 
masculino en -o tengan una misma raíz o una misma base de 
derivación. Las diferencias semánticas entre el masculino 
y el femenino son a veces comunes a varias de estas parejas 
... cuchillo, cuchilla; huerto, huerta...( el femenino 
designa algo más extenso). 
(7) Según el DRAE: " jarro, m. vasija de barro, loza, vidrio 
o metal a manera de jarra y con una sola asa"; "jarra, f. 
vasija generalmente de loza con cuello y boca anchos y una 

  

paréntesis se refieren a 
: ms masculino; f= femenino; 

  

o más asas" banco, m. asiento de madera por lo común, y 
con respaldo o sin él, en el que pueden sentarse varias 
ersonas"! ¡"banca, f. asiento de madera, sin respaldo ya 
modo de silTa baja" ; "huerto, m. sitio de corta extensión 
en que se plantan verduras, legumbres y principalmente 
árboles frutales" ; "huerta, f. terreno destinado al cultivo 
de legumbres y árboles frutales. Se distingue del huerto 
en ser mayor en extensión y en que suele haber menos arbo- 
lado y más verduras" ; "charco, m. agua detenida en un 
hoyo o cavidad de la tierra del piso" ; "charca, f. depósito 
algo considerable de agua, detenida en el terreno natural 
o artificialmente" ;"barranco, m. despeñadero, precipicio"; 
"barranca, f. barranco",



a canasto DRAE, '' m. canasta recogida de boca" , canasta 
. to de mimbres, ancho de boca, que suele tener dos 

(9) OR, gorro, '" om. pieza redonda, de tela o de punto, pa- 

ra cubrir y ¿brigar la cabeza"; gorra " f. prenda que sirve 
para cubrir la cabeza, y se hace de tela, piel o punto, sin 
copa ni alas y con visera o sinélla" 
(10) bolso, “ m. bolsillo, del dinero y de la ropa" ; bolsa 
$ f, especie de talega o saco de tela u otra materia flexf- 
ble que sirve para llevar o guardar alguna cosa" 
(11) pozo, " m. hoyo que se hace en la tierra ahondándolo 
hasta encontrar vena de agua"; poza " f. charca o concavi- 
dad en que hay agua detenida", 
(12) hoyo, " m. concavidad u hondura formada naturalmente 
en la tierra o hecha de intento" ; hoya, '" f. concavidad 
u hondura formada en la tierra". 
(13) En el Esbozo p. 175, se dice al respecto, " la distin- 
ción del sexo se asocia con mucha frecuencia en los nombres 
de persona a las terminaciones -a y -o , inacentuadas, pero 
ni una ni otra es privativa de nombres femeninos de mujer o 
masculinos de varón. En primer lugar, hau una larga serie 
de nombres en -a y una menos extensa de nombres en -o que 
designan indistintamente por sÍ mismos varón y mujer, y en 
estos casos la terminación del sexo la realizan los pronom- 
bres y artículos masculinso o femeninos que se unen atri- 
butivamente a dichos nombres o hacen referencia a ellos' 

(14) " gran parte de los polisílabos agudos terminados en 
una sola vocal, especialemente -a, -í, -ú, han adoptado la 
desinencia -es de plural, en competencia, como los sustan- 
tivos del apartado anterior, con la desinencia -s. La pri 
mera parece gozar hoy de mayor prestigio literario, en con- 
traste con la segunda, más coloquial y espontánea" _Esbozo 
p. 185. HA 
(15) Esbozo, p. 185 
(16) DRAE califica esta voz de anticuada y característico 
de Andalucía y Salamanca. 
(17) Por cierto, Raúl Avial, para Tamazunchale, estudia 
estos mismos grupos, pp. 9 

(18) Cf. Esbozo, p. 186 
(19) Bowman da los ejemplos: campesinaje, paisanaje,peonaje 
(20) Véanse supra los conceptos 716-21 del Tóxico. 
(21) Según Bowman, en Guanajuato las terminaciones en su 
mayorfa funcionan como aumentativos, p. 131. 
(22) El sufijo -ón que se emplea para señalar ' defectos 
personales' lo distingue de sus otros significados: aumen- 
tativo, despectivo, etc. p. 133. 
(23) Véase Esbozo, p. 206 
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(24) De acuerdo a Bowman, citando a Rosemblat, el cambio -mos 
-nos es un fenómeno conocido por etimología popular, p.164 

(25) La academia dice en el Esbozo que''la acentuación esdrú- 
jula sólo aparece en las formas más débiles: amábamos, ama- 
ríamos, etc. p. 258. 
(26) Las irregularidades que consisten en la formación de un 
diptongo afectan a las formas fuertes del verbo, o sea, las 
formas con acento de intensidad en el radical (singular, 3a. 
persona plural del presente indicativo y subjuntivo y el sin- 
gular del imperativo). Estas irregularidades se hayan condi- 
cionadas por el acento de intensidad, Esbozo, p. 171 
(27) Según la Academia, "el empleo de -stes (amastes) por 
la forma reguiar -ste ( tú amaste) se haya bastante extendi- 
do en el habla descuidada y vulgar, Esbozo, p. 251-2. La 
forma -stes se dice creada por analogía de las formas sin- 
gulares en -s: dices, digas, etc. 
(28) Esbozo, p. 112 
(29) Véase Ch. E. Kany, Semántica hispanoamericana, p. 226. 

 



ENERALES. 

  

En las conclusiones parciales correspondientes a la 

primera parte del estudio he destacado dos aspectos* el pri 
mero es el relativo a la vinculación fonética que se mani-= 

fiesta entre las poblaciones de la región y que me condujo- 
a la propuesta de que la región está constituida por dos -- 
grandes zonas linguísticas que denominé ZDF, y ZDF,. A fin 

5 que se observan entre las comu 

  

de precisar las diferenc 
nidades que integran esas dos zonas y en particular la 20F, 

agrupo las poblaciones que exhiben modalidades linguísticas 
más próximas entre sí en subzonas. Es así como la ZDF, que- 
da dividida en Occidental, Central y Oriental. La primera - 
de estas tres la conforman las poblaciones de Cruz Arande- 
Ometepec y Pinotepa Nacional ya que forman un bloque más o 
menos compacto. Estono quiere decir, por supuesto, que por - 

ello no compartan características con las comunidades de las 
que se distinguen, como apunté en la introducción ( v. supra 
p. 3). Esta convergencia de características que notamos en 
la fonética para estas tres poblaciones la volvemos a encon- 
trar en el estudio del léxico ( v supra mapa 35 en la p. - 
293). Nos percatamos asimismo que aunque San Pedro Mixtepec 

queda dentro de la ZDF,, tiene sin embargo fuertes nexos -- 
con la 2DF,a través de Sola de Vega, situación que si bien - 
no es idéntica con el léxico, existe no obstante cierta seme 
janza ya que esta comunidad está más conectada con las pobla 
ciones de los interiores que con las de la costa. El caso de 
San Pedro Pochutla, que para la fonética exhibe mayor simili 
tud con las localidades de la parte occidental de la Costa
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Chica, ahora se aleja de ellas y se integra más a las locali 

dades de la Z0F,, o sea, las poblaciones de Miahuatlán, Sola 

de Vega Y Tlaxiaco En lo que respecta a las poblaciones - 
que hemos venido denominando de los interiores, encontramos   
que los resultados de la fonética se ven corroborados por 
el estudio del léxico ya que en ambos casos estas poblacio- 
nes forman un bloque o zona dialectal más o menos compacto y 
se vinculan más con las modalidades, lingúísticas de los alti- 

planos, en tanto que las de la Z0F,se relacionan con el ha- 
bla de las costas de otros paises hispanoamericanos. Dichas 
semejanzas habrá que enmarcarlas sin duda dentro del proce- 

so de desarrollo histórico que dió origen a nuestros paises. 

  

Desde la perspectiva fonológ 

  

a, la presencia de un 

dades fonológicas como el uso de /%/, de /h/, de /Y/ y de /%/ 
hace que la zona se distinga del habla de otras regiones. 

Por otra parte, así como desde el punto de vista fonético y 

fonológico la región exhibe las tendencias generales del es- 

pañol, queda claro que el léxico regional es en términos - 
generales de base hispánica aunque con un fuerte tinte indí= 
gena ( v. supra gráfica 1, p. 278) ya que a los indigenis- 

mos corresponde un 6.8 % del total de las voces dominantes 
en la región y del total de 385 mexicanismos, a los de pro- 
cedencia indígena les corresponde el 38.45 %. Lo anterior 
nos indica una persistencia de los elementos de sustrato 1n- 
dígena que también se expresa en algunos elementos fonéticos 

como la presencia de /5/ en vocablos tales como pixca, xoco- 

yote, xoyamado, xana, etc., así como la aspiración de las 
oclusivas sordas y la realización velar n en posición final 

de palabra.
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En cuanto a los aspectos gramaticales, los datos de- 
muestran que por lo general el comportamiento linguístico - 

  

es coincidente con lo que se ha constatado en otras regiones 
del país y que en muy pocas ocasiones el habla se aparta del 
uso general. Las diferencias se ven más bien condicionadas - 

por los niveles culturales de los entrevistados. Es de notar 
que los llamados arcaísmos tienen muy poca vitalidad, que - 

los pocos casos registrados no son significativos y proceden 
de los niveles soci 

  

culturales más bajos. Reconozco que lo== 
correspondiente a los aspectos gramaticales se encuentran en 
desproporción con los aspectos fonéticos y léxicos. Pero a== 
bordar el apartado de la morfosintaxis más adecuadamente 
habría requerido, creo yo, de una metodología distinta que 
respondiera a planteamientos de naturaleza sociolingúfstica 

ya que las diferencias que se observan se ven determinadas 
más que por diferencias geográficas, por las condiciones so- 
cioculturales de los hablantes. 

Ahora bien, ¿ En qué espacio inscribir los resulta- 
dos de la 

  

nvestigación ? De entrada podría decir que las 
conclusiones así como algunos aspectos teóricos y metodoló- 
gicos puestos en práctica de alguna manera contribuyen al 
quehacer d 

  

lectológico no obstante que el trabajo es esen- 

cialmente descriptivo. Al plantearme este trabajo me enfren- 

té a la problemática de definir algunos conceptos fundamen- 
tales como el de dialecto pero llegué a la conclusión de que 
definirlo a priori y en abstracto no era adecuado porque -
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los " dialectos no existen antes sino después de la compara- 
ción de las áreas en las que se registran los fenómenos con- 
cretos del hablar" ( Coseriu), aunque sí lo inscribí dentro 
de la categoría del diasistema. La ¡dea de comparación im- 
plica diversidad nacional, regional, local y aun individual 
liquidando con ello la idea de la uniformidad y permanencia 
que puede implicar una concepción cerrada y autosuficiente 
de la lengua. Creo, por ejemplo, que no es posible retornar 
a la ¡ilusión de la lengua como sistema monolítico que se im- 
pone sobre los hablantes a fin de dar cohesión a un determi- 
nado grupo social. Dicha concepción se inscribiría, sin du- 
da dentro de la corriente idealista que yo supongo superada 
El concepto de lengua puede manifestarse útil en tanto lo de- 
finamos como un esquema teórico dentro del cual podamos ins- 
cribir un conjunto de sistemas o subsistemas como ha queda- 
do patente en el apartado de la fonologí 

  

al poner en prác- 
tica el concepto de dia 

  

tema en una realidad concreta co- 
mo lo es la mexicana. Hacer dialectología significa, por- 

    

tanto, estudiar las diferencias linguísticas o estudiar - 

las variantes en que se articula el sistema, diferencias - 

que están contra por los factores extralinguísticos. 
Es en este marco qué/creo pueden insertarse los resultados 
de los materiales presentados y creo que en este marco po- 
demos encontrar alguna explicación de los hechos linguís 

  

ticos. Inscribirse en una concepción idealista de la lengua 
es sujetarse a una concepc 

  

ón de la limguística que plantea 
que es la estructura de la lengua la que vincula a las co- 
munidades. Es verdad que el sistema linguístico da cohesión 

  

2 un pueblo o a una comunidad, pero esta función hay que - 
insertarla dentro del sistema de relaciones que se dan en
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la comunidad. En este sistema de relaciones existe una je- 
rarquía en la que una de las partes tendrá que ser la condi- 
cionante y otra la condicionada. En el caso conreto de la 
lengua como sistema, en tanto se halla imbricado en un com- 
plejo sistema de relaciones sociales, esta se ve, en últi- 

ma instancia, determinada por la sociedad. Pero no es la so- 
ciedad en abstracto sino las condiciones estructurales y su- 

perestructurales de la sociedad. La lengua entre sus funcio- 
nes, nos materializa como seres sociales y nos ubica en la 
perspectiva histórica. Pienso que si estamos de acuerdo con 
lo último, tendremos entonces que hacer una reconsideración 
de la categoría de "lengua" y sustituirla por una categoría 
histórica como la de trabajo linguístico que nos permitirá     
comprender más adecuadamente las distintas formas de produc- 

ción linguística y captar sus diferencias específicas Y 
planteo lo último porque creo que muchos de los elementos 
de la explicación se enmarcan dentro de las categorías his- 
tóricas. Esto sería pues lo que queda pendiente en el tra- 
bajo.
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Mapa número página 
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17: Distribución de las oclusivas/fricativas 

sonoras intervocálicos 104 
18: Distribución y frecuencia de las variantes 

dominantes de /y/ 109 
Distribución de las variantes de /1/ 11 
Distribución de /r/ en final de sílaba 115 

21: Distribución de /r/ en final absoluta 118 
22: Frecuencia de la realización vibrante de 

/e/ tras oclusiva 121 
- 23: Frecuencia de [7] explosiva 123 

2h: Velarización de /n/ final no absoluta 128
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Debilitamiento en el entorno SEg 
'. . " SEg 

en ¿+vocal+s 

, de la vocal no trabada 

Frecuencia del debilitamiento según el 
entorno 
Debilitamiento promedio 
Grado de relajamiento 
Frecuencia del cierro vocálico en el en- 
torno c+v+s 
Frecuencia de diptongación (1) 

Frecuencia de diptongación (11) 
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Grado de rehilamiento en la población 10 
Frecuencia de las variantes de /r/ en po 
sición explosiva 
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nal absoluta 

Frecuencia de las variantes de /r/ tras 
consonantes oclusivas 

Frecuencia de las variantes de /F/ 
Frecuencia de la velarización de /n/ en 
final de palabra no absoluta 

Tensión de las oclusivas 
Frecuencia de las variantes de /0/ 
Frecuencia de la aspiración de /s/ en po 
sición implosiva 

Frecuencia de aspiración de /x/ 
Resumen de las características fonéticas 
sobresalientes de la zona 
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la misma ¡soglosa 
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134 
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25: Grado de tensión de las oclusivas sordas 

26: Distribución de las variantes de /2/ 

27: Fricativa labial sorda 

28: Sonorización de /s/ iras sonora 

29: Aspiración de /s/ 

  

30: Aspiración de /x/ 
31: Zonas dialectales en base a la fonéti 

  

32: Frecuencia de uso de los hispanismos 
33: Frecuencia de uso de los mexicanismos 
34: Frecuencia de uso de los mexicanismos de 

base hispánica 
35: Frecuencia de uso de los mexicanismos de 

base indígena 

36: Procedencia de los indigenismos 
37: Zonas dialectales en base al léxico 
38: Uso de la -a 
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Referentes a la 2a. parte 

Referent 

  

Distribución de las voces predominantes 
en los campos semánticos 
Distribución de 
Distribución de 

los hispanismos 

los mexicanismos (1) 

Casos en que dos poblaciones 
a la misma ¡soglosa 
es a la 3a. parte 
Alternancia de géneros (1) 

. cu) 
Formación del femétnino (1) 
Formación del femenino (11) 

"o Cua 
Formación del plural (1) 

co 

) 

0 
pertenecen 

Alternancia de formas singulares y plu 
rales 
Colectivos de personas 
Colectivos de plantas 

Aumentativos 
Derivación del 

  

Tratamientos 
adjetivo 

y piedras (1) 

cu) 

280 

282 

282 

283 

292 

323 
323 
324 
325 
328 
329 
330 

331 

331 
329 
333 

336 
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338



RELACION DE INFORMANTES 

En total entrevisté a 75 informantes. De este 
número, treinta corresponden a los cuestionarios y que en - 
esta relación van indicados con las letras A, By C. Estas 

  corresponden al nivel educacional de los hablantes: A= ni-- 
vel bajo; B= nivel medio 

  

C= nivel alto. Los cuarenta y -- 

cinco informantes restantes corresponden a las grabaciones- 
magnetofónicas. 

1.- Cruz Grande. 
A. Bajo - D.A.M., hombre 

-7% años 
=nativo de la población como sus pa-- 
dres 

-viudo 
-2* año de primaria 
-niagún conocimiento de lenguas indT- 
genas 
=campesino 

-M.Ro, mujer 
-87 años 

-nativa de la población, al ¡igual que 
sus padres 

-viuda 
-2* año de primaria 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-ama de casa y comerciante 

Medio bajo -G.M.C., hombre 

  

-37 años 
-nativo de la población como sus pa==- 
dres 

-4* año de primaria 
=casado
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-nimgún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-empleado de gobierno,sobrador. 
- A. De P., mujer 

-36 años 

=nativa de la poblac 

  

n como sus pa== 
dres 

“casada 
-5* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-ama de casa 
C. Medio Alto -F.G., hombre 

-59 años 

=nativo de la población al igual que- 
su padre 

=casado 
-primaria completa 

  

-ningún conocimiento de lenguas indí= 

  

genas 
-comerciante 

- J.1.P., hombre 
-43 años 

=nativo de la población, vivió 3 años- 
en México a los 23 años; padres ori- 
undos, 

-casado 

-primaria completa 
=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-campesino y síndico 
Alto - A.L., mujer 

-22 años
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=nativa de la población al igual que 
sus padres 

-soltera 
-primaria completa, asiste a la es==- 
cuela normal 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

“Maestra de Primaria. 

  

- Ometepec. 
A. Bajo -A.M., hombre 

-45 años 

-nativo de la población al ¡igual que- 
sus padres 

-casado 
-analfabeta 

“ningún conocimiento de lenguas imdf- 
genas 

=músico y campesino 
-M.M., mujer 

-52 años 
-nativa de la población al igual que- 
sus padres 

-casada 
-2 “año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 

9 

-comerciante y ama de casa 
B. Medio Bajo -L.S. hombre 

  

s 

-24 años 

-nativo de la población al igual que 
sus padres 
soltero 
-5* de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas indí--



-campesino 

Medio Alto -1.0., mujer 
-45 años 

=nativa de la población al igual que - 
sus padres 

-casada 
-primaria completa 

  -ningún conocimiento de lenguas indi 
genas 

-ama de casa 
- A.C., hombre 

-55 años 

=nativo de la población, sus padres - 
de Tlacoachistlahuaca. 

-casado 
-primaria completa 
-habla el amuzgo 
-comerciante y jefe ejidal 

-U.E.V., hombre 
-43 años 

-nativo de la población al ¡igual que- 
sus padres 

-primaria completa 
-casado 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
agricultor y presidente municipal 

Alto -A.M.R., mujer 
-19 años 
=nativa de la población al igual que- 
sus padres 

=soltera 
=estudios de primaria y de comercio



- 363 - 

=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-secretaria municipal 

3.- Pinotepa Nacional 
Bajo - A.R., hombre 

-19 años 

- nativo de la población al ¡igual que 

sus padres 
-soltero 
-2* año de primaria 

entiende zapoteco pero no lo habla 

-peón y albañil 
Medio bajo -E.C., mujer 

-41 años 

-nativa al igual que sus padres 

-no terminó la primaria 
-n 

  

"gún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

“ama de casa 

- 1.T.L., hombre 

-4h años 
=nativo al 

  

ual que sus padres 
-casado 

-5” año de primaria 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-mecánico. 
B. - J.L., hombre 

-35 años 

=nativo, sus padres también
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-casado 
-primaria completa 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-empicado municipal 
C. Medio Alto -C.C., hombre 

-40 pros 

-nativo al igual que sus padres 
=casado 

  

-primaria completa 

-entiende algo de mixteco 
-comerciante hotelero 

Alto - E.T., hombre 

-65 años 
=nativo, sus padres también 
-casado 
primaria completa 
“ningún conocimiento de lenguas indf- 
genas 

“ganadero, ex-presidente municipal 

- J.H., hombre 

-74 años 

=mativo, sus padres también 
-casado 

-primaria- 
-ningún conocimiento de lengua indíge 
na 

=jefe de la oficina central de camio- 
nes, presidente del PRI. 

San Pedro      tepec. 
A. Bajo - D.C.G., hombre 

-51 años 
=nativo, sus padres también.



-ler año de primaria 
-casado 
=ningún conoci     ¡ento de lenguas in 
genas 

-campesino 
- F.P.V., hombre 

-45 años 

-nativo, su madre también. 
-casado 

-analfabeta 
-ningún conocimiento de lenguas ind 

  

genas 
-campesino 

- C.E., mujer 
-75 años 
=nativa, sus padres también 

-viuda 

-analfabeta 
-ningún conocimiento de lenguas indf- 
genas 

-campesina 

B. Medio bajo - E.G.S.,hombre 
-31 años 
=nativo, sus padres de los Limones 
-casado 

-3er año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
-campesino 

C. Medio Alto -S.R.P.,hombre 

-38 años 

=nativo, como sus padres
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casado 

-primaria completa 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

- campesino 

- A.C. hombre 
-23 años 

-nativo, sus padres también 

-soltero 
-primaria completa 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 
-empleado municipal. 

Alto - A.S. hombre 

-35 años 
=nawivo al igual que sus padres 
-casado 
-primaria y secundaria 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-tesorero de la presidencia municipal 

5.- San Pedro Pochutla 
A. Bajo - R.Z., hombre, 34 años. 

=nativo al ¡igual que sus padres 
-casado 
-2% año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí 

  

genas 
-fraguero 

-X.Ro, mujer 
-37 años 
“nativa como sus padres 
-casada
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-2* año de primaria 
-ningún cono    iento de lenguas ¡indí- 

genas 

-ama de casa 
Medio bajo - 1.D., hombre 

-40 años 

=-nativo, sus padres también 
-casado 
-no terminó la prima 

  

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-herrero 
B. - A.C., hombre 

-30 años 

-nativo como sus padres 
-casado 

-primaria completa 
-ningún conocimiento de lenguas ind 

  

genas 
-campesino 

- E.S., mujer 
-30 años 

  

a, sus padres de Amecameca 

-casada 
-primaria completa 
“ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-atiende su hotel 

C. Medio alto -D.T.G., hombre 
-37 años 
-nativo como suspadres 

-casado 
-primaria completa 

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas
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-campesino 
Alto 

  

=nativo, como sus padres 
“casado 

-primaria completa 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 
-agricultor y presidente municipal 

- V.G., hombre 

-23 años 
-nativo como sus padres 
“soltero 

-estudios hasta preparatoria 

=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
=secretario municipal 

6.- Santo Domingo Tehuantepec. 
Bajo - F.M., hombre 
A. -50 años 

=nativo como sus padres 
-casado 
-2* de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-albañil y pintor 
-J.0., ho   bre 

“40 años 

-nativo como sus padres 
-casado 
-2% de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

=campesino
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B. Medio bajo - R.G.R.,honbre 

-28 años 

=nativocomo sus padres 
-casado 

-3er año de primaria 

“ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

“peluquero 
C. Medio Alto -J.D.H. hombre 

-50 años 

nativo, como sus padres también 
-casado 
-primaria completa 
=habla el zapoteco 
=comerciante 

“J.C.G., hombre 

-53 años 

nativo, sus padres también 
=casado 

-primaria completa 
-habla zapoteco 

agricultor, dueño de un hotel 
- C.P., hombre 

-53 años 

=nativo, sus padres también 
-casado 
“primaria completa 
=habla un poco el zapoteco 
=hojalatero 

Alto -E.P., hombre 

-46 años 

=nativo como sus padres 
-primaria completa 
=casado



-habia el zapoteco 
- comerciante 

D.H., mujer 
-45 años 

=mativa, sus padres son de Oaxaca 
-casada 
-estudió hasta preparatoria 
-conoce algo de zapoteco 
-regidora 

7.- Totolapan 
A. Bajo - J.C.C.,hombre 

-67 años 
-nativo, sus padres también 
=casado 
-2* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí= 
genas 

-campesino 
- E.D., hombre 

-72 años 
=mativo, sus padres son de Tlacolula 
“viudo 

-analfabeta 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-campesino 
- R.L., hombre 

-35 años 
=nativo como sus padres 
-casado 
-2* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-empleado en una gasolinera
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Medio bajo - L.A., mujer 
-35 años 

=nativa como sus padres 

“casada 

-3% de primaria 

=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-mesera en un restaurante 

C, Medio alto - P.0., hombre 

  

-25 años 
=nativo como sus padres 
=soltero 
-5% año de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
-agricultor 

-P.H., mujer 
-25 años 
“nativa como sus padres 
=casada 

-primaria completa 
=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-ama de casa 
- J.A.R., hombre 

-30 2 

-nativo como sus padres 
  ños 

=casado 
“primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí 

  

genas 
=secretario municipal
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Alto - F.N.D., hombre 
-48 años 

=nativo como sus padres 
=casado 
-primaria y secundaria 
=ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 
agricultor 

8.- Miahuatián de Porfirio Díaz. 

A. Bajo - A.R.0. hombre 

-33 años, 
-nativo como sus padres 
=casado 
-2* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 
=guardia del panteón 

- G.C., hombre 

-54 años 

=nativo de la población como sus pa-- 
dres 

-casado 
-2* año de primaria 
-habla el zapoteco 
“comerciante y agricultor. 

Medio bajo -E.G., hombre 
-19 años 
=nativo como sus padres 

  

=soltero 
=4* año de primaria 

-conoce algo de zapoteco 
-panadero 

- R.R., hombre
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-70 años 

=nativo como sus padres 

=casado 

=no terminó la primaria 

=ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 

comerciante 

hombre 

-35 años 

  

=nativo como sus padres 

=casado 
-5* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 
“dependiente 

Medio alto -C.L., mujer 
-35 años 

-nativa como sus padres 
=soltera 
-primaria completa 
“conoce algunas palabras del zapoteco 
-atiende su restaurante 

C. Alto - F.R.L., hombre 

-52 años 

-nativo como sus padres 
-casado 
-5* año de primaria 

indí -ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-peluquero 
- E.C.0., hombre 

-35 años 

=nativo como sus padres 
“casado 

-primaria completa
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-nirgún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
=secretario de la C.N.C. de la pobla- 
ción 

9.- Sola de Vega 
A. Bajo - C.B,, mujer 

-50 años 

-nativa como sus padres 

viuda 
=analfabeta 
-ningún conocimiento de lenguas indÍ- 

genas 
-campesina 

- A.R., hombre 
-28 años 

“nativo como sus padres 

=soltero 
-2* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-compesino 
Medio bajo - C.L., hombre 

-25 años 

-nativo como sus padres 
-soitero 

-5* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas Indi- 
genas 

-campesino 
Medio alto - AJA.G., hombre 

-19 años 
=nativo como sus padres 

=soltero 
-primaria completa



=ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-campesino 
B. - E.V.V. hombre 

-18 años 
-nativo como sus padres 

-soltero 
-primaria completa 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-sin empleo fi 
Alto - A.P.V. hombre 

    

-54 años 
=nativo como sus padres 
-casado 
-primaria y año y medio de secundaria 
-ningún conocimiento de lenguas ¡ndí- 
genas 

-empleado fiscal 
- A.M., mujer 

-45 años 
=nativa sus padres son de Oaxaca 

-viuda 

  

gún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-primaria y secundaria 
=atiende su farmacia 

10.- Tlaxiaco 
A. Bajo - A.G.L., hombre 

-48 años 

=natlvo como sus padres 
=casado 
- 2% año de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas indí-
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, -campesino 
-3.B., mujer 

-58 años 
-nativa como sus padres 
-casada 
analfabeta 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 

genas 
-ama de casa 

Medio bajo - M.A.P. mujer 

-35 años 
=nativa como sus padres 
-casada 
-3% de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí 

  

genas 
-atiende su restaurante 

B. - E.P., hombre 
-58 años 

-nativo como sus padres 
-casado 
=4* año de primaria 

  

ingún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

  

-alcaide 
Medio alto _C.R.de R. mujer 

-55 años 

-nativa como sus padres 
-casada 
-primaria completa 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-ama de casa 
Alto - M.R., hombre 

=45 años



=nativo como sus padres 

=casado 
-primaria completa 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
-presidente municipal 

-M.E.H., mujer 
-60 años 
=nativa como sus padres 

-soltera 
=normalista 
-ningún conocimiento de lenguas indf- 

genas 
atiende su hotel 

- O.R., hombre 

-25 años 
-nativo como sus padres 
“preparatoria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 
=comerciante
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e la tenque daría ana visión parcioi de la realidad 

  

lomaurotaroo por otra marte, las resittados de uno de los 
das to» preder corroborar los de olro aspecto 

  

Fila primera parte, vespués de una descripción fo- 
enia deto lada de las 1caztzamrones de los informanles 

de a> sie. p blaciones Lralo de propercionar una inter 
Vs ven tor logica de los resultados del análisis fone 

as vd porliendo del supuesto de que los dialectos 
501 1 1 lodes di un supersistoma poseedor de rasgos comu 
tes a los 'ialectos o normas regionales Í v infra pp. 155= 
1760 zstislizco das rasgos comune a las localidades con 
elo iio lo estab ecer que didiecto: integran la zora 

Par e estudio del textos, que presento en la se- 
und porte, agrupo las realiza. iones ee los conceptos en 

bovgues o crm os semánticos a fin de mantener cierta cote- 
rentia ve yue 1 la particutarsz1ción del uso léxicos me- 
xieiniona e hispanismo- empleo es mismo sistema En los 
uodoes aserecerán las realizaciones con sis Frecuencias Y 
ero15 oimantes cue las reatizen proporcionando una discu- 
tan en age Lloqie A fin do ten 1 registradas todas 135 

reslización s incluyo una Dista alfebética de voces regis 
erada en e región; 1p 295-3151 así como olras tres Tis 

    

tas una yd da uso general pera de voces de uso 
Feonneo ua cera de vovo poro conocidis( pp3+6-318) 
Les 9 Lo tones que son de dus lipos una referente a Jas 

+ estoricas des lexico que parten del agrupamiento
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infra el tratamiento del fonema nasal alveolar) 
De las diez poblaciones, Pochurla, Totolapan y - 

Miahuatlán nasalizan la vocal muy fuertemente, Cruz Gran 
de, Ometepec, Pinotepa, S P Mixtepec, Sola de Vega y - 
Tlaxiaco exhiben una nasalización fuerte, y ligera en -- 
Tehuantepec ( v, mapa 15) 
Nasalización ligera(60) misa, ajonjolT, etc. sa 
Hasalización Fuerte Entradóg, óntónces, distínto, fípcas, 
ehsggo1Fpgo (61). 

50 Nasallzación muy fuerte 1imól 

  

215%, pán, ost carbóg, 
prqufl, ocor130, matot1á) miahuatld?, eto. 

Como se podrá ver en los ejemplos, la nasalización 
de la vocal es muy fuerte cuando la nasal es velar y se en 
cuentra en posición Final absoluta, Creo conveniente obser, 
var que la nasalización de la vocal no está vinculada a Ía 
aspiración de /s/ o de /x/, pues eunque en algunas locali- 
dades coexisten ambos Fenómenos, también es cierto que la 
nasalización de la vocal se da en reglones donde po existe 
la aspiración procedente de /s/ y de /x/ como en Oaxaca 

y el Valle de México 

1.1 11 Cantidad vocálica 

El español, por lo general, se agrupa entre Jas - 
lenguas que carecen de duración vocálica funcional (62) 
A saber, las variaciones de duración de las vocales no - 
establecen diferencias de sentido, cuando éstas se utí- 
lizan es por razones de énfasis o de afectación. Las ob- 
servaciones siguientes, que podrían calificarse de im-- 
pressonistas en la medida en que no están basadas en un 
análisis instrumental, las hago por dos razones. prime- 
ro, porque las variaciones de duración se distinguen sin 
la necesidad de recurrir al análisis instrumental; segun- 
do, porque el fenómeno puede estar acompañado o ser el
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resultado de otros fenómenos linguisticos, como en el car 
so de la fuerte nasalización vocálica que a su vez es re- 
sultado de la vetarización de /n/ en posición final de pa 
labra pero no absoluta 

En la región, las vocales tienden al 
bajo las circunstancias siguientes. 

En 

alargamiento 

los casos de enumeración, con entonación des-- 
cendente carne > cá.rne, jitomate » sitomá.te (63). 

Cuando la octusiva en posición implosiva desapa- 
reve. abjetoy 0.jeto, cantidad > cantidárete. 

Ante la realización aspirada de /s/ imploslvas 
justo hú hto, esteyé hte. 

Cuando la voca! se nasalíza fuertemente y está - 
trabada por la nasal velar planzpla p, panz paz, piquin» 
pikT y, etc enel interior de palabra monja» mó pja, 
fiacas »fí gcas, ajonjol! >ajó gjolí, ete,



12. Copsonantes | 
12 1 Sonoras 
12 t 1 Fonema /b/ 

El criterio que pretendo seguir para la clasifica 
ción y la ¡identificación de las sonidos consonán 

  

os es” 
el de la relevancia fonológica. Para ello tomo como punto 
de partida el ejemplo que pone Alarcos Llorach cuando dice 
que "en español, la oposición b oclusiva y la b fricativa- 
no es diferencial, pero la oposición de ambos sonidos fren 
te al sonido de p es distintiva, vaso/paso, convite/complte” 
(64), esto quiere decir que la oposición sorda/sonora es - 
relevante fonológ+camente, en tanto que el modo de articu- 
tación oclusívo o fricativo- es fonológicamente Irrelevante 

Ahora bren, por lo que respecta al fonema /b/, en 
   la región se dan las realizaciones [b] y [b] en posición - 

inicial absoluta y, aunque la oposición no es diferencial, 
existe sin embargo, una diferencia cuantitativa entre los» 
dos sonides en las comunidades estudiadas, en unas localj- 
dades prevalece la variante fricativa, en otras la varian" 
te oclusiva, s+tuación que se repite para las oposicrones- 

[4] y (2). fa]v [p] de 1os fonemas siguientes. Pues bien, ya $ 
que la oposición no es diferencial, el fonema podría que-- 

dar representado por cualquiera de las variantes, aunque + 

desde el punto de vista cuantitativo o de la frecuencia se 
podría argumentar ¡¿rfavor de [b], por lo menos para cinco- 

de las poblaciones de la Costa Chica Sin embargo, dado - 

que el criterio principal en la fonología es la relevancia 

y dado que el símbolo que se ha venido empleando es el de- 

la variante oclusiva, el fonema quedará representado por - 

181 (65) p 

Pues bien, el fenómeno se manifiesta de la sigulen
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te manera en la región, La variante [b] aparece tras - 
pausa. bajos, barrios, blernes, etc. y tam 

  
   n otras Ínf, - 

111 y Irf en barco, carbón, polbo, etc. En cuanto a la - 
variante fricativa, como lo mencioné antes, ésta tiende ar 
aparecer ¡igualmente tras pausa: bueno, bajle, bistec, ete 
Esto ocurre en las poblaciones 1 a 5 en las que se nota   
cierto predominio de Ja [b] sobre la [bjen las poblaciones 
6, 8,9 y 10, aunque también se da la [b] en esta posición, 

no se observa ningún predominio de la fricativa sobre la - 

ovclusiva, en cuanto a la comunidad 7, en ésta se registra- 

únicamente la variante oclusiva ( Y. infra, mapa núm. 16)- 
(66) 

Por lo que respecta a la posición Intervocálica,- 
predomina la variante fricativa en todas las poblaciones - 
de la región, salvo en los casos de énfasis o de 
afectado 

tenguaje- 
La diferencia estriba únicamente en la tenden-   

  

cia a la conservación de la fricativa o su pérdida. Así, 
lo común en las localidades 1 a 5 es la fricativa relajada 
aye en algunos casos llega a la pérdida En las poblacio- 
nes 6, 8. 9 y 10, en cambio, lo Frecuente es la fricativar 
sin relajamiento ní pérdida, Coso singular es el poblado- 
7 donde se exhibe una fuerte tendencia al mantenimiento de 
la oclusiva (v infra, mapa núm 17). (67) 

Fricativa rábano,sabemos, etc 
; b Fricativa relajada tra ejan, ca allo, etc. 

, Pérdida. abuelo 7awelo. 

  

1 

Tras ej fonema /w/, la realización más común es el 
relajamiento, aunque Lambiéón se registró la pérdida: tam-- 

bién ytam ien, tamien 

En los grupos bl y br predominan las fricativas.- 
pueblo, ¡Pros, sobrinos, etc



El cambio de /b/ a la realización velar ocurre --- 
siempre ante /u/ y, aunque tiende a aparecer con más Fre=== 
cuencia en los hablantes de nivel cultural bajo, se escucha 
de vez en cuando en los de nivel alto abuelo yaguelo, bue 
no > gueno, etc, 

Para la posición implosiva, se dan las sigulentes- 
realizaciones 

Pérdida: objeto >ajeto 
Vocalización: absoluto > aysoluto 
Ensordecimiento objeto >opjeto, absoluto» apsolu 

to 
Corte glotal subteniente» suTteniente 

Las dos primeras realizaciones se oyeron en los ha 
blantes de nivel bajo, en tanto que la tercer apareció en - 
los distintos informantes, el corte glotal se dió en una so 
la ocasión 

12 1.2 fonema /d/. 

AI igual que en el fonema anterior, /d/ tiene dos- 
realizaciones principales, la oclusiva y la Fricativa. ka- 
varsante oclusiva aparece tras pausa, tras ¿/nf, ¿14 y frf - 

dueño, domingo, donde, banda, caldo, por donde, etc 

La variante fricativa, tiende a aparecer y con 

  

cierto predominio, también en posición inicial de palabra 

  

detiene, debe, despulpadoras, etc. Esta situación se mani- 
fiesta, como en el caso anterior, en las poblaciones 1 a 5, 
en las localidades 6, 8, 9 y 10, aunque también exhiben la= 
variante fricativa en esa posición, predomina la oclusIva; 

  

en la comunidad 7 se da únicamente la oclusiva. 

En posición intervocálica, ocurre lo mismo que con



el Fonema anterior en las poblaciones 1 a 5 lo normal es- 
la fricativa relajada con tendencia a la pérdida,en tanto- 
que en la 6, 8, 9 y 10, común es la fricativa no relajada; 
asimismo, en la 7, aunque se registra la fricativa, preva- 
lece la oclusiva calma“o, diputeo  tasao, toda, dedo, -- 
ete 

Ea el grupo dr predomina la fricativa sin relaja- 
miento drenaje, madrina, compadre 

En posición implosiva, final de sílaba o palabra, 

lo frecuente es ja fricativa admiten, cantidad, seguridad 

Otras realizaciones son admite palmíte (68), almud>almút, 
usted Yuste 

12,13 Fonema /9/ 

Este fonema, como los dos anterlores, exhtbe dos- 
realizaciones principales, la oclusiva y la fricativa, La 
primera se da tras pausa, /n/, /1/ y /r/* ganado, ganancia, 
algodón, angosto, sorgo, etc, Sin embargo, también en po- 
sición imictal absoluta aparece la variante fricativa en - 
las poblaciones 1 a $ gallina, ganado, etc. En las loca- 
lidades 6, 8, 9 y 10, en donde también aparece la Fricat;- 

va, no prevalece sobre la oclusiva, en la 7, en camblo, lo 
general es la oclusiva 

En cuanto a la posición intervocábica, la situar= 
ción es la siguiente en las poblaciones 1 a 5, lo común- 
es la fricativa relajada con tendencia a la pérdida: agua» 
alwa, awa, en las comunidades 6, 8, 9 y 10 lo frecuente es 
la fricativa sin relajamiento agua, fragwa, etc En la - 
pobtación 7 alternan la fricativa y la oclusiva (69) 

En el grupo consonántico gr se oyen dos realíza=- 
ciones una oclusiva y una fricativa. Por lo que respecta 
a la primera ésta se observa sobre todo en el habla co--
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bla corrida o dentro del enunciado, por ejemplo. vinagre y- 
naranja agria; la segunda se oye con frecuencia ante pausas 
vinagre y naranja agria. Nótese además que esta realización 
está seguida de una vocal palatal (véase más adetante, el - 

tratamiento de /r/ agrupado con las oclusivas). 

En posición final, de sflaba o palabra, la reallza== 
ción más Frecuente es la Fricativa; magnífica, Ignarante. - 
En la palabra magnesla se dieron varias realizaciones; mag- 
nesia, manesia [pérdida) y manensia. En posición final ab- 

soluta se dieron la pérdida y el ensordecimlento: smog»smo, 
smok, pero prevalece la primera realización.



CONCLUSIONES 

tos comentarios anteriores referentes a los fonemas 
/bd, 1d y fgí se pueden resumir de la manera sIgulente: en 
cuanto a la realización de la varrante oclusiva [b] tras -- 

Int, INE y frf, el habla de la región es semejante a la de- 
la ciudad de México, de Tamazunchale y de Oaxaca (70), pues 
eh éstas poblaciones se encuentran las mismas realfzaciones 
fonéticas, pero difiere de éllas en cuanto a la realización 

  

Fricativa de los fonemas en posición inicial absoluta. Po- 
dría decir, por lo tanto, que las variantes Fricativas y -- 

  

oclusivas de estos fonemas están en distribución libre o == 
que alternan en esa posición, exceptuando, claro está, la - 

población 7 Esto, que parece imsólito en la djalectología 
española, de hecho no lo es, pues ya han sido documentadas- 

bas variantes fricativas en posición inscsal absoluta en - 

paises como Argentina (71) y Colombia (72) 

Herece destacarse también el hecho que en la pobla 
ción y se dan capesde f[b]oclusiva en posición Intervocáli 
ca, lo cual viene a concordar con lo que dice Manuel Alvar= 

sobre Oaxaca (Cf supra, nota 69)
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Maps 16 Distribución de [o] [e] (8 (+) fo) [e] 
en posición Inicial ebsoluta 

   
    

PUEBLA 

A y 
den 

7 

Y 
GUERRERO 

OCEANO PACIFICO 

FOTO eresominro de [3], [2]. fs] 

E +resomimio de [9], [4]. [8] 

E Mrernanfs] y [9 El 14), [97 y lo)



- 10% 

Mapa 17 Distribución de[b] [=P [a] [e] [0] [*) 
en posición intervocálica 

TOA VERACRUZ 

  

/ 

    

? TT Vaxaca 
= . 

       
OCEANO PACIFICO 

TO Predominan [9] ,[2), fa] 

E predominan (+) Es], (5] 

predominan [*],[%,(%) (retajadas) o pérdida total 

 



  

  

¿omiento de los conceptos en campos semánticos con el fin de se- 
taco 1Gui campo se man+Fresta un predominio del regionalismo 

> ael sx canism ce hase indíiena o de base hispánica- Y en 
es ieter o dr sa azar aún mas mis conclusiones, me propongo 4== 
cet oti.sr la procedencia del mexsuanismo ( indígena o hispáni- 
vato fla seguida al establecimiento de las isoglosas 

Jurtizo, para el estudio ce los aspectos morfosinlácticas 
$1 la tercera na te, los matersales obtenidos mediante el cues- 
Losario Eo den de presenta ¡ón de dichos materiales es el=- 
que aparerí on el cuoscionario Tomo coto base para el análisis 
loo sigiierte partiendo de la ¡eslizacion predominante, confron- 

to el resaltado con los obtenidos en el estudio del habla de o-- 
Cas "egtorss lel gaís y con »o que se considera la norma hispá- 

nia Tr cbjetivó es, por une parte averiguar hasta qué punto 
1 fensmeno mrfosintácticor son carscterizadores de la región 

=n nue iedida se ¿inculan con los de otras regiones, y, por 
o ra porte el de senalar er qué cusus la región se identifica o 

dostor ias de so hispánico 

    

Y e RECOFILACIOR DE LOS MATERIALLS 

Para e isopio de mis mate 1ales he seguido dos caminos 
el isc del cuestionario diseñado para la delimitación de zonas 
doslus.sles y 11 conversación libre yridada er cinta magnetofo- 
2 cs sv infra lus comentarios sobre la relación encuestador- 
ntormante. p 3, Ll trabajo de -ampo tuvo dos elepas Una la 

¡levé e cabo durante los años de 1971 a 1973 En 1971, durante 
l- segunda quimiena de diciembre cubri los Lres localidades de 

a festa fbica y infra mapa num 1) Enel mes de febrero 
es 1972 +esli o» encuestas en la. poblaciones 6 v 7 en dicióm 
Loc la localidad £ ven abril de 1973 ieuní da información de



2 1% Fonema /y/ 

En esta región se da sólo el yeismo. De entre las 

regiones de México, Daxaca ha sido de particular interés pa 

ra los Investigadores del español de México, pues en esta en 
tidad se ha documentado el fenómeno del rehllamiento (73). 

At analizar las realizaciones del fonema /y/, trataré de -- 

ver, en primer lugar, sí las poblaciones se inclinan hacia- 

la variante [y]nedlade poca tensión o hacta la variante y - 
floja, abrertafy2ie muy poca tensión, o bien si la realizar 

ción es rehilada [3]. En segundo lugar, en los casos en -- 
que haya rehilamiento (74), indicará sus grados y el ensor- 

decimiento que el fonema pueda sufrir (75) 

  

  

  

  
  

  

  

  

      
    

POBLACIONES CUADRO 16 

Fenón [Inform 12030405 6 78 9 10 
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INDICE o00000v0oo000o00D0.7 0237    



Características de Ja zopa    - Los resultados que se 

  

presentan en el cuadro núm. 16 nos demuestran que la reglón 
se divide en tres subzonas. una, en donde se realiza la[yi], 
sonido abierto, flojo y de muy poca tensión y que es común 
en las poblaciones | y 5, que se da poco en la localidad 2- 

y frecuentemente en la 3, dos, en donde se realiza la [y],- 
media, nu muy tensa, Frecuentemente en les poblaciones 4, 6 
7,8 y 9 y común en la localidad 2; tres, que se refiere a- 
ba poblactón 10 en donde se realiza frecuentemente la va--- 

riante rehilada [3] Se registraron también otras realiza- 
csones no caracterizaduras en las distintas poblaciones, pe 
ro de manera esporádica: la africada [7] y 1a fricativa ten 
sa [vi se registraron asimismo casos de pérdida, ante vo»- 
cal palatal, principalmente en las poblaciones de la costa. 

Las variantes del fonema en las distintas posicio-= 
nes son 
[Y] inicial de sfloba o tras pausa. yove, yuvia, yeno, ca- 

bayar, gayina, etc. 

Tras /nf, /14, /sf el yerno, están yendo, las yeguas, 

desyerbar 

Ir] inicial de sílaba o tras pausa yieno, yl0, gaytina,- 
amariyeo, ete 
LF] tras /m/, /1/ confuge, infección, el ferno, ete 
[ÍJ — inrcral absoluta o de sílaba Zave, fuvia, Zema, tras 
17, 151 el Éerno, lax Zeguas, Tam Zantas 
[VE] de grado medio y?over, y aman, cay”e . 
E (rehitamiento con oclusión) inicial absoluta: Yerba, 
Ferno 

7 [rehrlamiento con ensordecimiento) posi ón intervocá- 

  

mari fo, polito platido, e lisa amarijo, pofrto platigo, etc 

Y (rehilamiento con oclusión ensordecido) Funtas, 

Por lo que respecta al rehilamiento en la población 
10, éste se da, como lo indican Tos ejemplos anteriores, en 
posición imicial absofuta e inicial de sílaba en interior
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de palabra. La propensión al rehilamiento es mayor en esta 
Gltrma posición 

En cuanto al grado de rehilamiento, obtuve los si-- 
guientes procentajes en base a 20 minutos de grabación de - 
los informantes 

IHFORMANTES DE LA POBLACION 10 CUADRO 17 

  VARIANTES | WiVEL BAJO NIVEL MEDIO Nivel ALTO | PROMEDIO 
  

523 40% 43% 45.0% 

363 20% 20% 25 3% me
         

  

De los resultados presentados en el cuadro ante=="- 
rior se desprende que el grado de rehilamiento más frecuente 
es el medio que por lo regular se consigna en el habla corel 
da, la [2Jen cambio, se aye en el habla mesurada y enfática,
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CONCLUSIONES. 

Por lo que se refiere a la diferenciación geográ-- 
fica de la zona, se puede notar claramente que la región -- 
queda dividida en tres grandes subzonas (v. infra, mapa nún 
18) la primera corresponde a las poblaciones 1, 3 y 5 en - 

las que la variante[yiJabrerta, Floja y de poca tensión es- 
muy común. Este fenómeno, que caracteriza a estas poblecig 
nes, vincula a la subzona con las comunidades de la costa - 
veracruzana (76) y con Tamazunchale (77) y la distingue de, 
por ejenplo, del habla de la Ciudad de México (78) y de Oa- 

xaca (79) La segunda subzona corresponde a las poblacio-- 

nes h, 6, 7, 8 y 9 donde la [y]nedia de tensión normal es - 
frecuente Esta variante distingue a las poblaciones del - 
habla de la capital oaxaqueña pero las identifica con el ha 
bla de la capital mexicana (v infra nota 13) La tercera- 

corresponde a la comunidad 10 en donde se observa un claro- 
predominio de la variante rehilada, o sea, lalil(w. infra - 
cuadro 17) La realización del fonema /y/ en [Z] en esta - 
población la diferencia netamente del resto de las poblacia, 
nes de fa región, pero la relaciona con las capitales Oaxa- 
queña y de Puebla, y la relaciona con las poblaciones de Te 
ztutlán, de Tlalmanalco y Guanajuato (80)
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Mapa 18 Distribución geográfica y frecuencia de las variantes 
dominantes del fonema /y/ 

OCEANO 
PACIFICO 

o 

b 
5) 

MO q 
61 

  

común 

frecuente 

frecuente 

común 

frecuente



Ligurdas. 
12 1,5_ Fonema /1/   

La realización del fonema en la mayoría de los con 
cexto. es le alveolar limón, lengua, almacenes, mezcal, 
+1jul ete Ante /t/ y /d/, se dentaliza camina con el - 

dedo (pide aventón), soltero, etc Ante palatales se da la 

variante palatal el chayote, el chile, el llano, ete 

En las poblaciones 1, 2 y 3 se registraron algunos 
casos de >ubsticución de /r/ por /1/ pero con retajamiento= 
ler iutra, 2 122) carne ca ne, pierna pie na 

Er las poblaciones 7,8, 9 y 10 se oyeron casos de- 
la s2riénte con características rerroflejas, pero que de =- 

  ningana manera llegaron a o1rse Lomo la ingleso, en posi 
csón +oplosiva, ante distintas consonantes (82) mil tomate, 

mo 1% a Iteud, iguald o mezcal? abri 1 

En bas poblaciones 1, 2, 3 y 5 se documentó una rea 
lización vetar de /1/ tras la velarización de /r/ (83) 
vlevarla, ivitarlo [ef infra, 2.12 2 2 1) 

  

Conclusiones Las realizaciones del fonema permi- 
en hacer .18 delimitación de la zona en tres grandes par: 

tes da piimera corresponde a las poblaciones 1,2 y 3 ly - 

    

tal vez 2) en donde se substituye la /r/ por la /1/ en posi 
ción implosiva y que se manifiesta como un sonido relajado= 
y viaculado con este fenómeno, la realizaci 

  

n de una 1 
tias la valarszación de /r/ en las mismas poblaciones Év 
mapa núm 14 La segunda corresponde a las localidades - 
7 2 3 y 10 en donde también se dió una variante de /1/ - 

  

  r timare potterior pero gue nó varece llegar a la velari- 
zación oempleta cel Laso anturior, y que ademas no parece



“Maca 19 Dstribución de las variartes de /1/ 

OCEANO 
PACIFICO 

  
E (0 

EE 0-0 

SS (1 (7



estar determinada por el contexto consonántico — Se distin 
que, además, esta subzona de la primera porque en élla no - 
aparecieran casos del Jen posición implosiva. A la tercer 
subzona pertenecen las poblaciones h y 5 en donde la /1/ se 

realiza como en la ciudad de México, Daxaca y Tamazunchale- 

(64) 

,2 16 Fonema /r/ 
12 1 61 En posición explosiva - Su realización en - 

este posición siempre como vibrante simple y sonora; var)os, 
  

amarillo, ete 

12.162 En poste 
se dan Lres variantes principales la vibrante simple [r],- 

- En este contexto     

la vibrante múttiple [7]y ta fricativafr] Su aparición en 
las poblaciones es ba siguiente 

POBLACIONES CUADRO 18 

Indice de 
frecuencia 

Indice de 
Frecuencia 

'  



Indice de 
recuencia 

    

Características de la zona - Como se puede obser 
var en el cuadro núm 18 y en el mapa 20, de las varfantes- 
arriba mencionadas, es la vibrante múltiple la que predoml- 
na en la zona, pues es común en las poblaciones 8 y 9, fre- 
cuente en la 2 y Á y general en la 7 El predominio de la- 
vibrante simple sobre Jas otras dos se registra sólo en las 
poblaciones 1 y 5 En cuanto a las poblaciones 3 y 10, ape 

  nas sobresale la variante [r]jsobre las otras dos. Nótese - 
asimismo que la fricativa se realiza esporádicamente en to- 
das tas poblaciones En la pobjación 6 no se nota ningún - 
predominio de ninguna de las variantes 

En cuanto a su distribución, las variantes alter" 
nan libremente en la misma posición, ante la misma consonan. 
te y, en ocasiones, hasta en el mismo [nformante se oye -   
cualquiera de las variantes 

[FJ aparte, mazotka, hierba, verde, carne, darle, porsi-= 
no, ete 

[r]  fercibizantes, arbolitos, pérdidas, tortugas, etc. 

[rt]  porsino, carne, perdida 

Cabe señalar finalmente que se dieron algunas rea- 
lizaciones velarizadas de /r/ ante /1/ y /n/ (ef supra, == 
2.15) imitarlo, carne, llevarlo. 

En conclu    n, resalta a primera vista que en la -
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zon e demuestra cierta preferencia por la variante fuerte, 
v> que prevalece en cinco de las dioz poblaciones. En este 
sentido el español hablado en esto región se distingue de- 
otr1s modalidades mexicanas, como por ejemplo, el de la ciu 
dad ve Méxtuo, Tamazunchale y Dsexaca (85) y de otras zonas- 

dialectales 0 sea, que buena parte de la región parece te 
ner un comportamiento contrario a lo que es la tendencia ge 
veral de las hsolas hispánicas; esto es, reforzar el fonema 
en la posición donde otias modalidades del españollo de de- 
bilrtan, lo transforman en fricativo o to confunden con el= 

tenera lateral (86) Padría pensarse que el Fenómeno se de 
be ol sustrato indígena Sin embargo, los datos de las po- 
biaciones 2 / 7, que trenen el mismo Índice de ocurrencia 
uelif discrepan en cuanto a la composición étnica de sus ha 
urtantes (Gf supra, pp 18 y 19) 

tolapan, donde talrjes general, 21 
Hengua indígena es muy reducido Lcf 

  

Por otra parte, en To- 
número de hablantes de - 

sapra, p 19)  Puede- 
tambien que esta realización sea el desarrollo de la 

pronunciación doble como la que señala Grli 
gur él se da en Castilla la Vreja (87) 
pues, a pesar 

ser   
Gaya y que se 

  

Estos resultados- 
de que no concuerdan con 

reuistra, 51 caen dentio de la 
español”, 

lo que comúnmente se 
llamada "Ley Fonológica del- 

ave dice que cualquier hablante de español puede- 
> terza- en Ja posición final de sílaba la vibrante simple 
coi la multiple (88)



los puntos 5, B y 10 La segunda etapa comprendió el mes de no- 
viembre de 1975 En ella me propuse reunir material adicional - 
para apoyar los materlales ya reunidos y para recabar datos per 
timentes sobre las poblaciones. 

El cuestionario. Én las encuestas utilicé el Cuestionar 
rio para la delimitación de zonas dialectales de México ( C2M) 

(9) Bicho cuestionario está ¡integrado por la fonética, la gra- 

mática y el léxico A la primera parte corresponden 400 concep- 
tos, a la segunda 250 y a la tercera 350 Las respuestas de la 
primera parte las transcribí fonéticamente, En el caso de las - 
dos Últimas partes, en ocasiones anoté la respuesta fonéticamen 
te, sobre tado en los casos en que los vocablos me parecían 1m- 
portantes para el análisis fonético fonológico tales como txtle, 
xocoyote, rehilete, etc. (10) El procedimiento que segu 

  

para 
el interrogatorio fue semejante al que practican los investigado 
res del mencionado proyecto (11) Ne auxilié también de una guía 
de preguntas para los conceptos que presentan ciertas dificulta- 
des en la obtención de la respuesta esperada, adicionalmente me 
apoyé en dibujos para preguntas del tipo mariquita, cochinilla, 
etc. En cada población apliqué el cuestionario en tres informan- 
tes diferentes 

Las grabaciones. Orsenté las grabaciones magnetofónicas 

  

hacia las actividades económicas y culturales de las poblaciones: 
la agricultura, la ganadería, el comercio, los medios de trans- 
porte, las escuelas, las fiestas, los basles típicos, las srtesa 
nTas, etc Este materral, fundamental para el análisis linguísti 
co, me fue útil asimismo en la obtención de datos para la descrip 
ción económico cultural de las poblaciones Para cada localidad 
tenga un nínimo de cuatro informantes, lodos ellos distintos a - 
los de los cuestionarios Esto permile que los hechos tndividua 
les del trabajo linguístico sean registrados es la forma en que 

aciones 

  

se emiten sih hacer selecciones arbitrarias Las genera 
surgen despues del estudio detalisao del material Es claro que-
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hapa 20 Distribución de /r/ en final de sílaba 

  

q US 
PUEBLA HA 

a 
IS y VERACRUZ 

; ; i o 

    
GUERRERO . 

ih =* 
   

  

OCEAN A o 
PACIFICO 

  

E senses E tección arios 330 
TIO sresonioo El 
E] polimorfismo falternan [+] — [F] y en menor escala [»] )
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6 3 Final absoluta - 5e registraron cuatro va- 

  

rrantes en esta posición las vibrantes simple y múltiple,- 
la fricativa y baasibilada Su distribución en la región - 
es la siguiente 

POBLACIONES CUADRO 19 

tadice 
Frec 

Indices 
trec  
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Características de la zona - De los datos del cua- 
las siguientes observaciones que los ha- 

la realización 
dro se desprenden 
blantes de la zona propenden en su mayoría a 
débil del fonema, esto es, la vibrante simple o la fricati- 
va (89), que las formas tensas, la vibrante múltiple y la - 
asibilada, tienden a caracterizar a las poblaciones 7 y 8 - 
(cf mapa, núm 21 ) Una comparación de la frecuencia de- 
la vibrante simple con la fricativa nos indica un ligero == 
predominio de la primera sobre la segunda Estas dos va-" 
riantes, como tembién la asibilada, a menudo se oyen ensor- 

En cuanto a las circunstancias en que se manifies 
se observa que la frica- 

decidas 
tan las dos verrantes principales, 
tiva tiende e darse ante pausa (véase infra, los ejemplos 
de 0 + /r/ ) y la vibrante en el resto de los casos Estos 

resultados parecen en cierta forma contradecir los del apar 
tado anterior Sin embargo, y tal vez convenga comentar -=- 

  

la vibrante múltiple que aparece en final de aba,- 

  

aqu 
aurza co rebase los tres vibraciones en la mayoría de los - 
cayos y esto sólo se puede comprobar haciendo inscripciones 
quimográficas de la variante en dicha posición Por otro 
lado, es conocido que los sonidos al final del grupo tónico 
tienden a sufrir cierto relajamiento o debilitamiento Por 
ejemplo es en esta posición que a menudo se da la neutrall 

Recordemos además que en esta posición también se- 
ada - 

zación 

  

da otra variante tensa (poblaciones 4 y 10), la asi 

E*Jto) 
Pues bren, la ejecución no tensa del fonema en es- 

ta posición parece coincidir can los resultados de la Inves 
tigación realizada en la ciudad de México por Lope Blanch 
(91) y parecen no corroborar lo que plantea Bertil Malmberg 

(92)
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Mapa 21 Distribución de /r/ en final absoluta 

  

SLERRERO th Dagaca aa 

Ue | 

  

    
OCEANO 
PACIFICO 

Predominan las realizaciones tensas (r] y [£] 

00d Predominan las realizaciones débiles [r] y [*] 

Polimorfismo



1236 L El fonema /r/ tras oclusiva sorda o sonora 

La realización fricativa o osibilad de /r/ tras - 
las consonantes cclusivas es un fenómeno que se ha documen- 
toda 3mlvamente on diversas hablas hispánicas (93) El -- 
p uvosito en este apartado es, por un lado, ver si el fone- 
la te mintiene como vibrante 0 si se mantfiesta como Frica- 
tiva r como una variante asibilado, por otra parte, me pro- 
pong” averiguar si el sonido se funde con el fonema antece- 
dente o s1 los sonidos de l1 secuencia [+ /e/ se realizan: 
de nera independiente Los resultados del análisis en 
las pob acrones son los siguientes 

     

  

        
  

POBLACIONES CUADRO 20 

Secuens ia 1.203 04 7 8 9 toJíndice 
a de Frec 
Corr coco PpO PORO COE. FO CoOcj3o 
co+ or pooR? c0c0c0toPpO OP. eO FP PA] 20 

Como se puede apreciar en el cuadro 20 y en el me- 
pa 2%, la reotización vibrante del Fosema predomina en la - 
zona sobre la realización fricativa Nótese que dentro lar 
región las poblaciones que más se distinguen son la 5 y la 
8 5u oyeron además, algunos casos de la variante asibrla 
da pero, dado su reducido número de ocurrencias, no juzgué- 
necesario representartos en el cuadro Los casos se dieron 
principalmente en la localidad 10 

Cuando la vibrante simple se recistra como fricati 
va, el grupo tiende a funditse en un sonido africado, sobre 
tudo cuanuo /1/ está tras /t/ y /8/ por eyemplo tgargo, - 

099 tjole, madrina, rastgocompadre — Fstos somidos afri 
cados por lo regular se oyen ensordecidos



De las consonantes precedentes, las que más parecen 
estirutar la fricación son los fonemas /t/ y /d/ en primer 
lugar; /b/ y fg/ en segundo lugar, /p/ y /k/ sólo esporádí- 
camente 

  

En los ejemplos anteriores, se puede ver que la -- 
Fricacion se cumple ante cualquier vocal En cuanto a las- 
circunstancias en que se produce ja fncación, se observó lo 

que la realización fricativa surgía sobre todo - 
ante pausa y que, en el habla corrida o dentro del enuncia- 
do, se mantenía la vibrante, por ejemplo vinagre y naranja 

cosecha en noviembre versus en noviembre terminan 
interior del > 

siguiente 

  

agria, 
La explicación al respecto podría ser que al 

mantenimiento de la 
final del grupo fó- 

  grupo fónico hay mayor propensión al 
tensión articulatoria, en tanto que, al 
nica, la tensión es menor. 

Por último, ta aparición de ls vocal epentética, re 
sultado del habla esmerada y muchas veces pedante, no se re 
grstro



Mapa 22 

OCEANO 

170 

Frecuencia de 
oclusiva 

PACIFICO 

É 0D eoñón 
EF] 

[F] frecuente 

  

2121 > 

la realización vibrante de /r/ tras 

  

    
   

a VERACRUZ 

 



12 1.7 Fonema frf 

Se recogleron tres variantes que aparecen en posi- 
<16n explosiva [inicial de palabra o de sílaba) la vibran= 
te mulrspielr], 1a fricativa [rjOarga) y la asibilada[i)- 
tambien larga, aunque se dieron casos esporádicos de la ya- 
riante corta) Su distribución fue la siguiente. 

POBLACIONES CUADRO 21 

  

Se ve claramente el predominio de la variante múl- 
tiple en caso todas las poblaciones, salvo en la 10 en don” 
de alterna con la Fricativa y la asibilada (94) 

En cuanto a la posición,]+] y[W) tienden a manifes 
tarse en posicrón intervocalica principalmente y en Inicial 
absoluta sólo de vez en cuando Por lo que respecta a la - 
[r) corta, ésta se dio en posición intervocálica, al final- 
del grupo fónico, ante pausa y apareció repetidas veces en- 
el informante de nivel alto en una descripción de los can== 
rros alegóricos 

Lal] se reatizó tanto al principio del grupo fóni 
co como en inicial de sílaba 

r) respecto,región, boracho, entiero, etc 

[+] cero, guertllas, caños, ete 
[3] Y Y Y 

+) rubios, encietos, tieras, etc,



Mane 23 Frecuencia de [F] en posición explosiva 
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La realización del fonema es bilablal, nasal, sono 
ra en posi 

  

1ón explosiva mucho, maíz, limón, ete. 

En posiuión Implosiva sobresalen los siguientes as 
pectos ante /b/ se mantiene normalmente «sin relajamiento- 
ni afargamiento- en las poblaciones 1,2,4,5,6,8 y 10: siem- 
bra, bombas, etc. Los casos de relajación se dieron en las 
localidades 3,7 y 9* tam 1en; Uámien, pasalizando fuertemen- 
te lar vocales siguientes Asimismo ante /p/, lo normal es 
el mantenimiento de nasal, aunque se fieron algunos casos - 
de debilitamiento có"prador, cB"plicado, co padre, desc3"- 
ponja, etc En estos casos, la vocal tambien se oye Fuerte 
mente nasalrzada 

  

La variónte labiodental [1] aparece en la pobla-== 
ciór 7 principalmente sin fondos» sip fondos, En las po- 

blacsones restantes predomina la variante bilabial, ya que- 

en ellas prevalece lafyilef infra, 2.4 3 

12 19 Fonema ¿nf 
12 1 9 1 Posición explosiva - El fonema es nasal, - 

alveolar, sonoro como en el español general niño, gallina, 
panela Mo se registraron casos de palatalización ante yod 

12 1,9 2 Posición implosiva - Para el análisis det- 
fonema en esta posición veré cuál es su rea 

  

zación en posi 
ción final de sílaba ante cualquier consonante, en posición 
fvial de palabra no absoluta, y Final de palabra absolute - 
Senalaré, además los casos de relajamiento y de pérdida 
En os casos de velarización, pretendo averiguar en qué 

  

circuostancias se da la variante



recoprración cono de le analítico , hey 
infornente que se 

la tase de la 
ateliar come ema 

tanto en 

  

que tenes en cuerta Tue el 
sor es timbien receptor ya que 1537 percibo realizaciones 
ajenas a las suyis Es dec se plartes e problera te prova, 
vor un Pabla coar nu movifecada por la presencia col encuesta, 
dor Pare clio troté, en la medica de 12 posibie, de ¡ealizar 
la encuesta en las condiciones nás norma es posibles aracmté 
iguitnente que el interrayatario 3% 1fectuara en sesior 5 dis 
tintas para evetor el abarrimier coo el cansancio (12) 

la sclexcion ce los informantes -Pars 
mm 

  

  

Entes 
la TingufsLicos, 

dr camente 
cepresentatividad de s0b datos 

indeviduos originarios dí la pohlacson, 
prolongados a oLros 

Asimismo, 

controlar 
terrogué 
descartando acuéilos que 

csando hubieren 
los padres de 

viajes 
localidas nacteo en ta 

les cónyuges > 
siete 

lugares aun 
a stados, mona tios 

En total, tengo un enforman= 
salvo c>s05 8 

win de de la poblacion. 

comunidad y tuatro 
En lo que 

procuré dal 

los cuesLianarros 
09 inrccterís 

Les para caco Lres para 
paro las gratacionos se reficio a do 
ticas de los cabida a los nablantes 

diferentes generaciones, 
empleados 

ver pags 

informantes 
sexos y ocupaciones Estar 4lto- de 

municspa 2, mas incluyer _Ofnaleros, 
políricos, enas de casa, eti 9 y 359-377) 

Las poblzcisies Com   Criterios para la selección oe 
las “ocelrdates de estudio han 

  

quedo asertado orturiyrmerte 
51d0 previamente seleccionadas en el proyecio de deli ¡tación 

de Mexico Un tal srovecte, es Ln requé- 
ón no sea de fundacion 

lo cents al 

se zonas dialactales 
recientes, o esencioi que Ta poblar 

remontan par 

  

  

  

  

Las poblaciones 35ui estudiadas se 
sialo XIX 

DE LOS MATERIALES 
escuche cada una no les q 

03 El AMALISI 
el análisis Sonético, 

13 
Pa 

para tener 

  

baciznes oe las localidades, en forma conlinua 
idea global de los aspectes mas generales ue cada uno de los 
formantes e- cada poblaii5n comuido come marco de 

a 

referencia el
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Final de sílaba.- El fonema en esta posición toma- 
el panto de articulación de la consonante que sigue Se -- 
dan pues, variantes dentales, palatales y velares donde, - 
sarta, añcho, polche, gringos, banko, ete Cabe agregar =- 
qué la nasal en esta posición con Frecuencia se mantiene 

relajamiento ni pérdida que es poco, 
precedente una fuerte nasalización. En los 

llega a le pérdi- 

sin El relajamiento, 
se da a le vocal 
caso» en que el debilitambentode la nasal 

intensidad (cf supra,- se msaliza con mayor - da, la vocal 
ronda centro, conducta, cancha, - 1 1 10) Mantenlendo 

rancho mango, etc. 
Relajamiento 

  

qn 0 ¿0 -n vé, tas, frilte, có) cha, Fiskas, 
estbijolí, ete 

Perdida có tentos, sá dial [contentos sandial), - 
15 jo1í lajonyoti) 

consonantes se da la siguiente situa-= 
realizaciones, 

En el primer caso, la vocal- 

Ante otras 
ante /s/ alternan dos una es la pérdi- ción 

relajamiento da v la otra el 
instalary 1 stalar, en casos como es- 

  
se nasaliza y alarga 

la nasalización se transmite inclusive al fonema /s/ = 
  

se, 
(95, — Enel segunda caso, que es lo más Frecuente, la vo- 
cal también se nasaliza pero con menos intensidad má sión 

Ante /m/, lo frecuente es la pérdida de /n/ y, co- 
mo en el caso anterior, la vocal anterior se mseliza y atar 

a ga commemorar > cÍ memorar 

Ante otra /n/, lo normal es la reducción del grupo 
a un solo fonema innecesario) 1 necesario 

Final de palabra, no absoluta - Se dieron tres rea 
mantenimiento de la variante alveolar, velartza brzaciones 

ción y perdida, las dos primeras se mansfestaron asimismo -



En cuanto a su distiimución en la zona,- 
poblaciones 1, 6, 9 y 10 se 

con relejatiento 
ebsecvé lu siguiente en las 
da ur marcedo polimorfismo en el que alternan las tres rea- 
Tiza iones antes mencionadas; en las seis restantes noto 
clero pressmimio de la velar, veónsc el cuadro 22 y el ma- 

    
  

pa ¿4 

POBLACIONES CUADRO 22 

A 8 10 Indice de 
Frecuencia 

A] 

  

  

debo subrayar, ademas, que la variante velar spare 
es ente csalquier consonante y ante cualquier vocal 

Arte bilabial coJpon, ey fin, pag molido, etc, 
ánte dental plag trazado, ed donde, vay también, 

comPay de Lodo, etc 
Ante alveolar cod Limon, soy 105, eg semana santa, 

  

Ante palatal ¿0% yunta 

  

onte velas sag Juan, co% guajolote, ete 
Ante socates qray escala, estag hoy, cop agus, soy 

unos .tr 

Final de palabra, abzoluta - En esta posición, 2gual 
mente, predomina ligeramente la velarización de /n/  Esta- 
puese sur ¿on relajamiento o sin el limón, vag, algodón, - 

capital, 1imód, ud 

  

MisnsoLiág, Cvatlág, región, etc, 
ete 

Caracteristicas de la zona De los datos anterio- 
es sé desprende que la región se identifica con el habla 

as urras localrdade. como la de Daxa-a, (96) Tiacotalpan -- 

Vue 97) er la república mextcana. y con la de Puerto Ri
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co, Santo Domingo, Guatemala y en España con la andaluza -- 
(99), eto , pero difieredel habla de, por ejemplo, Tamazun= 

chale y la ciudad de México (100) 

En cuanto a la importancia fonológica de este ras- 
go fonético, considero que esta realización no parece con=- 
tribulr a una distinción semántica en donde la presencia o- 
la ausencia de este rasgo, en posición final de palabra den, 
tro del grupo fónico o ante pausa, sea la señal de un signi 
ficado o estructura diferente En mis materiales, por lo - 
menos, no detecté esta situación, aunque se ha asegurado -- 
que existe en otros dialectos del español (101) Creo, co- 
mo ya ha sido señalado (102), que esta realización es va-=" 
riante del fonema /n/ y que está en distribución complemen- 
taria con [a], que es una señal demarcativa que aparece en- 

posición final de palabra dentro del grupo fónico o ante -- 
pausa, sea que esté seguida por una consonante o por una va 
cal 

Finalmente, de los resultados antes señalados, surf 
ge la siguiente interrogante 2 Cómo es que este fenómeno - 
de la velarización de /n/ aparezca en localidades que nor-- 
malmente demuestran rasgos fonéticos distintos? Para las - 
poblaciones 1 a 5 no parece extraña, ya que para ciertos -- 
rasgos fonéticos estas localidades se comportan como otras- 
del mundo hispánico a las que Delos Canfleld atribuye un -- 
orsgen andaluz (103), las reslantes, sin embargo, dadas sus 

características fonfticas, no se les puede atribuir un tin 
te andaluz, Parece,en este caso, que se trata de un eJe== 

rento de sustiato indígena en el español de, por lo menos, 
las poblaciones 6, 7, 8 y 9 ya que en el zapoteco también 

existe el sonido [y] al final de palabra y ante consonante 

velar (104)
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Velarización de /n/ en Final no absoluta Mapa 24 

     

  

OCEANO 
PACIFICO 

Poco frecuente 

ES frecuente



    

Se manif.esta siempre como palstal, 
ños etc 

rasal, senora 

Ko oresen an raura particusarircd que lo 
castinaa de la realizacion normal 

2.2 Sfordes 

2      Ociustuas Fe 
rro en 

  

<u Manual advierte a 
clsción de 

  

los 
- Tomás Nava 

extranjeros que er la pronur 
la explosión de la corsoraite debe 

africación ni 
hablar del 

explosión aspirada 

la t española 
limpia y sin 
al 

resultar aspiración perceptib es 
Asimismo, fToneme /k/ señala que cebo cs 
1 

tarse 
(195) — Mayo referencia a estos comen 

tarios porque en la región se da precisamente el fenómeno 
de la espiración de las oclusivas 
y /k/ en la ultira 

sordas, 
silaba del 

más adelante 

soure tudo de /t/ 

de las 

grupo fon co, 
Pretendo pues, al 

oclusivas 
do de tensión 

coro se verá 
enolizar las 

averiguar, 
articulatoria, 

roalizeciones 
sordas, en pramer 

en segundo 
lugar, 

lugar, 
en que circunstancias se da la aspiración 

el gra 
determinar 

Los resultados cel analisis para los tres 
oclusivos en la región los presento conjuntamente 

la posición explosiva como para 
no pera la 

foreras- 

ra 
tanto pa 

la posición explosiva co 
posicion implosiva. Por to que resoecta al pri. 

mer punto, o sea, la tensión, (1061 la situación en la zona 
es la sígusente 

2 hoja 130 
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POBLAL IONES CUADRO 23 

  

Características de la zona.- De los datos del cua- 
dro se desprende que la región se subdivide en tres subzo-- 
nas, una de tensión ligera que se da en las poblaciones 1,- 
3,4,5 y 9, otra de tensión normal que corresponde a las po- 
blaciones 2,6 y 10, y la tercera de tensión fuerte en la lo 
calidad 7 (v mapa 25) Este fenómeno se manifiesta en po- 
sición inicial de sílaba, imicual de palabra en conversar=" 
ción normal En el habla enfíática, la tendencia es la arta 
culación de un sonido más tenso que lo normal 

Una comparación de los resultados de la zona con - 
los de oLras regiones nos demuestra que la primera subzona= 
se identifica, en cuanto a la tensión articulatorra de las- 
oclusivas sordas, con la de las coslas (107) De las loca- 

lidades restantes, la 7 parece identificarse con el habla 
del altiplano en donde la tensión de las oclusivas sordas - 
es rulotivamente fuerte. 

Aspiración de las oclusivas sordas - En cuanto a la 
aspiración de los fonemas, se observa en la región uva ten- 
dencia al surgimiento de una ligera aspiración Este fenó- 
meno se evidencia principalmente en los fonemas /t/ y /k/, 
en la sífaba Final, ante pausa, aunque también se registra= 

  ror olgunos casos de unas palabras La aspiración de la -



lo general, cuandu la consonante está 201 ase ló por 

sey oc de me vocal anterior, Jos vasos de aspiración de-- 

la insenante ante vocal posterior tueron aislados Cabe 

aciegar que lo sical se oyó relajada y ensordecida 

Fonuna /1/ chocolar" (8), elot” le), chavot (e), == 
DE ario, chat ino, patrli)ta, eto, moran) 

mito 
Pd, os, ere Fonema /k/ ak 

las poblaciones de Ometepec, 
registra erslada- 

Totolapan, 

  

| fenómeno, que en 
Nacronal y San Pedro 

taocalidades de San Pedro Mixtepec, 
es más evrdente, ya - 

Prrotepe Pochutla se 
as 
Sola de Vega y Tlaxiaco, - 

cada poblacion 
Miahuatlán, 
que ci ar en des informantes de 

exislentia de estas realizaciones no debe ser 
la direccion de un cambio linguís- 

lado que la aspiración 
la zona maya en- 

La 
pues tal vez 

de- 
descartada 

señalar por otro onsieno Lor 
- tas corsonantes ya ha sido consignado en 
dende la lergua española entra en contacto con esa lengua - 
inaiaens 1198) — En la zona que estedio, tembién se da el- 

español y- y zapoteco, español 
la asprración, pa 

lenguas en conlacto, 
respecto, el 

el 

Lasa de 
fenómeno de 
sustrato fndigena de 

realizaciones aspi= 

mixteco A este 
la zona, ese estar determinado por   

zaputeco se dan igualmente 

  

  

,2 que en el 
roca de las octusivas sordas (109) 

Octusivas en posición implostva 

Como on el caso anterior, los resultados para los- 
tre enenas ocvusivos los presento de manera conjunta Su 

de manteni=== Se registracon casos varrado 
de cambio a fricativa- 

amiento es 
ovalización 

ma 
tente, de de perdida,



    

Grado de tensión de 

  

132 - 

las oclusIvas sordas Papa 25 
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nf Ñ PN £ a 

VA_ 7 AS 
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E 
TP Daxaca 

.   

  

  

   



sonorí , a oclusiva sonora 
Mantenimiento eclípse, eléktrico, ete 
Perdida producto >produto 
vacatización tractor) tri    or, exactapesajta, etc. 
Cambio a oclusiva sonora eclípse>z eciíbze, existi- 

do> egzistido 
Cambio a fricativa sonora doctor > dogtor, octubre» 

ogtubre 

Tratamiento de la implosiva en palabras de origen- 
indígena 

Lo frecuente es la pérdida de la consonante En las 
voces que trenen el grupo 11, también es frecuente que la -- 
/t/ se pierda 

Mixtepec » mistepe 
Nixtamal>nistamal 
Ixtte>7>fzle (común), 1sle [esporádico (110) 

Tehuantepec > Tehuantepe, Omctepec > 0metepé” 

12 22 Oclusiva pal    
Tomás Navarro en su Manual (p 

pronuacración dralectal, 
presenta mults 

126) señala que'"en= 
la articulación de la ch española- 

tud de variantes, tanto por lo que afecta a la 
extensián del contacto entic la lengua y el paladar, como 
por lo que se ¡efiere al punto de articulación 
vación del elemento 

y a la du 
fricativo" En relación a este último- 

punto, deatriz Garza Cuarón dice que en Oaxaca se da una va 
riante 'darso prepalatal, muy mojada, con predominio del 

Fricativo sobre el elemento oclusivo' (111) 

En las poblaciones a que me estoy refiriendo, se 
presentan tambrón dos realizaciones fonéticas importantes = 

la dorso palatal, 
von predominio del 

que c1Fruren entre sT Una es no muy aqu 
da no uy «ensa, momento úclusivo, da--
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10 

  

segunaa, también dorso prepalatal pero con claro predo 
del momento tricaifvo sobre el actusivo y de mayor duración 
y que transertbird como Y para diferenciarlo del primero- 

que representaré con el símbalo É Las frecuencias de - 
estas variantes dralectales sun las siguientes 

POBLACIONES CUADRO 2% 

Indice de 
, 

  

Características de la zona - Se distimguen en la - 
regrón tres subzonas una en la que existe un predominio ca 
s: abscluto de la[ $] otra, en donde por el contrario pre 

$] y una tercera en donde el momento feicati- svalece da [$ 
vo v el oclusivo alternan sin que se nole un predominio de- 
al3u1o de los dos 

Predorinio del momento octusivo fela, mudos, cose 
a. Zatino, ete vs

 

Predominio del momento fricativo muso, Posutla, 
Ssrle, cosesa, Socolate 

En ciento a las crrcunciancias en que se manifies- 
to siguiente la L2] que tar las Jus variantos, se observa
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es casi aeneral en las poblaciones 7,8 y 9, se oye en el ha 

bla normit rápida o mesurada, al principio del enunciado, 
enel interior, ta [Y] oe predominio en los poblados 3 y 5, 
¡qualmer Le se registra en cas) todas las circunstancias, en 
las demis comunidades el fenómeno se manifiesta de manera 
más complicada Se observa, sin embargo, que la variante - 
con predominio fricativo propende a realizarse en los voca- 
btos finales del enunciado, ante una ligera pausa, en cam"= 
bio, 13 variante con predominio de la oclusiva tiende a === 
efectuarse en las palabras iniciales o intermedias del sIn= 
tagma Esto Íltimo no es general pues, por ejemplo, el in= 
farmante de nivel alto de la población 10 nos proporciona - 
lo siguiente mua gente, muse ingenio; el informante 

de nivel medio bajo, en cambio, de la misma población nos - 

da “usa gente, muda gente, ambas en las mismas circunso 
tancias Se podría pensar que las diferencias son sociales, 
que hay un marcado polimorfismo pero hay predominio de [E] 
sobro [Y) como se puede ver en el cuadro 2% (y mapa 28 ) 

12 2 3 Fricativa labial sorda /f/ 

Fn la region, como en otras partes de México y de- 
Hispanoavérica (112), se oye la bilabrial fricativa sorda; 

en este respecto, la zona drfrere del español general (113), 

pues esta realización es Frecuente en todas las poblaciones 
a excepción de Totolapan en donde 1lternan la labiodental y 
la bilabial (v mapa 27) Cabe notar, sin embargo, que en 

el habla enfática o esmerada, la realización normal es la 
labiodental (114) — Dentro de la roalización brlabral, se 
dan casos en los que la bilabral va acompañada de una aspi- 
vación faríngea (115) En las clases tncubtas, ante ge, se 

registian la asprrada faríngea y 13 velar fricativa



Distribic ón de 'as variantes de /C, 
   

  

PACIFICO 

  

Predomina É -0) 

  

Crecuencia superior 2 

(frecuencia superior a 3.0) Predomine Y 

HER Alternan E y Y



rente 
Biiacialf] Juiestas fuancga, frutos, quera, dige- 

bilabral con aspiración faríngea fuera, Y”uego 
Aspiración faringea [H] Fuego, Huerza 
Velar fricatrva [X] axuera, xuerza, xuego 

Labiodental [EJ — fueron, afuera, fanega
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Mapa 2 icativa labial sorda 

    

    Tel 
=> Oaxaca . 

  

ES trosonina Ev 
ZA 

  

TZ, ERA rterasn Cad 4) 
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12 2% Fricativa dentoalveolar soida /s/   

Mi propisito en este inciso es el estudio de la ma- 

nstestación del fonema en los distintos contextos y averi== 
guar en que medida la zona se relsciona con otras modalida- 
des del español mexicano o alguna vtra variedad hispanoame- 
ricera  Señolaré asimismo la distinción o semejanza que se 
de en torno del fenómeno al interior de le zona 

En Posteión explosiya     

  

En posición inicial absoluta se oye generalmente 
la variante predorsodentoalveolara lasos de aspira" 
ción o de palataltación ante las vocales anteriores e,1 no - 

  

se registraron, pero sÍ de africación y sonorización de ma- 
nera esporádica 

Predorso dentoalveolar [s] seca, secundaria, sába 
do, ete 

Africada [ts]  son>ptson, cinco>tsinco (116) 
sonorización [2] son>zon lante una pausa ligera) 

Para la posición intervorálica la realización nor- 
ral co todas las poblaciones es la misma variante que en el 
caso asterior, excepto que en algunos casos aislados se oye 
la sonorización como en eso>ezo, gusano >guzano, es un> 
ezun, eso sÍy ezos1 

En posición inicial de sílaba, tras consonante so- 
nora, el fenómeno se manifiesta de la sigutente manera se- 
sonoriza poco en las localidades 1,3,4, 8 y 9, comúnmente 
se sonoriza en ta 5,6,7 y 10 y Frecuentemente en la 2 (w - 
mapa 29) porcino >porzino, prensa >prenza, oncezonze, ete 

  

Mi propósito en esle inciso es averiguar sí en es-



hapa 25 sonorización de /s/ tras sonora 

OCEALO 

    

A — 

SACIFICO TESEO 

Poco Frecuente 

Común 

Frecuente



pat 

toc. certo el fonema trene una 1ealizaLión aspirada o $1 
se merifieste como Frivativa predorsal, señalando además -- 
los cro9» de sonorización 

POBLACIONES CUADRO 25 
REALIZACION ASPIRADA 

  

  
  

  

    cla 3222270525050 0000000    
ticas de la zona - Según los índices del 

  

vuadro anterior, las poblaciones de la Costa Chica, excep== 
cuando la 5, aspiran con regula idad el fonema en este con- 
tex*o, fierte a las demás poblaciones que por lo general no 
aspiran En cuanto a las condiciones para la aspiración, - 

  

esta ose aa en vunal de sTlab1, interior de palabra o bien 
en final Je palabra pero no necesariamente Final absoluta 
La sa ¡zación asprrada, desaparece, sin embargo, en los ca 
sos de énfasis inclusivo en los hablantes que mas la prac- 
tican, =unque en algunos ca505 51 se mantrene 

Final de gfílada, interior de palabra este yehte,- 
mosca > monka, chisme>chihoe, mu >>muhlo, desde >dehde, dis 
qusto»ulIiuhto, etc 

Final de palabra, no absoluta es poco»ehpoco, 
trae L amteyCruhgrande, las vacas>lahl aras, tos gatos>lohga 
lor cos mil Lrehrid (9 maps núm 29) 

hi ce ación al caracter sonsro o sordo del fonema-



  

152 

  

lealización aspirada del fenema /s/ en posición 
modos: va 

  

    
EST] eoiste faunque en menor grado 

r 

existe
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en esta posición, se ha dicho que cuando va seguido de una- 
consonante sonora, éste se vuelve sonoro (117) Sin embar- 

go, la situacion en la zona no la puedo generalizar en el- 
mismo sentido porque, si bien es cierto que el fonema se sQ 
nariza cuando va seguido de un sonido sonoro, el fenómeno - 
no es constante, por otro lado, la sonorización se ve favo- 
recida más por unas consonantes que por otras El estado - 
del fenomeno en la región es el siguiente 

-Ante lo» fonemas oclusivos cuando la - 

  

no se - 
aspira, lo que predomina es la variante sorda. resbalar, 
desde «arsgusto Algunos casos de sonorización son es de» 
ezde, las vacasylazbacas Cuando se da la aspiración de 
5, le iralizscrón es sorda en la mayoría de los casos des 
acpdehde, las vacasylahbacas, Cruz Grandeycrubgrande La 

variante sonora en los siguientes casos es de»ehde, las ga 
nancias>lokganancias. 

Ante los fonemas nasales cuando la -s5 no se no se 

aspira, ls realización Frecuente es la variante sonora [2] 
mismoymizm0, durazno En lus casos de aspiración, noto un- 
ligero predominio de la sonora sobre la sorda es muy»ehmy, 
dos mesesydoh meses, las naranjas>lah naranjas (118) 

  

la combinacion /s/ + /r/ la realización común 
es la variante sonora [z] que algunas veces se ve substitus 
da por ta fricativa[e] los reyes>lozfeyes, los ricos>lozr1 

cos En los casas de aspiración de /s/ escuche tanto la == 
sords omo la souora los ricos>lohiicos, lohFicos, los re- 
yes>tolreyes, loh Feyes ? 

Ante el fonema /y/ en los casos en que la -s no - 
se espera, la variante sorda se oye con Mrecuencia las ye- 
mas, las yantas, los yanos Ejemplos de sonorización son - 

  

los siguientes loz yanos, laz yuntas, etc Cuando se re 

 



gssrra la aspiración, lo frecuente es la realización sorda, 
los Ilanosyloh yamos, las hierbasylah jerbas 

-Ante en fonema /1/ frecuentemente se oye la va-= 
riante sonora islayizla, tres lotrosptrez litros, ete El- 
ensordeciviento de la aspirada se dió como en los casos =- 
islaysPla, ruslo»muhlo 

12.2. 4 3 Conclusiones 

en cuanto al tipo de sonido, et fonema se reatiza- 
como predorso dentoalveolar, salvo en los casos de aspira=- 
ción en posición implosiva 

En relación ala oposición sorda/sonora, se mantie- 
re «un frecuencia la realización sorda para las posiciones- 
inicial apsoluta, inicial de sítaba o imtervocálica En po 
sición inicral de sílaba pero tras consonante sonora, se ob 
serva que la región se divide en dos zonas, una que Sonori= 
za poro (localidades 1,3,k,8 y 9) y otra que por lo común 
sonoriz2a (localidades 2,5,6,7, y 10) — En posición implosi= 

sa, en los vasos de mantenimiento de la variante -s  pre- 
domina la sorda Fsfante las oclusivas sonoras y ante /y/ - 

Es cambio, ante las nasales, como cambién ante /r/ y /1, 
prevalece la variante sonora [Pz] 

Considerando el tratamiento que se le da a la va== 
fiante implosiva, la región queda dividida en dos subzonas 
una que aspira el fonema y otra que no lo aspira (119) (véz 
se maza 29) Esta distinción que se da en torno a esto úl= 

timo cebe relacionarse con otras puntos vistos anteriormen- 
te ssf, la aspiración se correlaciona con lo visto en 
las canctusiones (pp 75-80), o sea, que la aspiración del 

toner /s/ en possuión implosiva se manifiesta en las mis=- 
mas poblaciones en donde el debtlitimiento vocálico es poco 
o esporadico y en donde la bertura vovalica se da con más=- 
trecsencia iv pág 91) Los resultadlos del análisis del=="



esquema fonoloarco que presento en la pigina Ñ5  Fj esquesa que 
ceflera la restidid Iingulel ca de a región aparere a finsl 

de la primera pirte 
Como <ejtodo paso realice ima tronscripurón del habla de 

los informantes de aproximadamente 25 nonutor de gionoción asotan 
do el número de veces que sí deba la realización foníliza  Sume 
rodas las realiz ciones del fenómeno, calculé la rrecuerero de cas 
de una ce e lus Distribuf os «csuitados de la siquicnte arera 
general (6) de 3) a 100 o, fiecion e (11 de 60 a /9 comár 10) 
de 40 s 5% poo (P de 2d a 33% espuladico (E) de 1 a 19% 
Esta nomerclotur o tal ez menos precisa uotcs los Jo 29 dentro 
de ¿n rango de ocurrencias le camera que las peouenss Tispercios 
nes quedaran insertas Co tro des momo rargo 

Los indices de fresuencia que aparece en dos cuadros y 
en el terto eepiosortan da media sritietica del cnomeso, 27 
ejemplo, da portación 10, inciso 11 l para ol lebililamiento 
vocático en el entorno C + Y + 5 tiene para tos info mantes de 
ivel escolar bajo medio, medio alto y alto das frecuoncio, 

  

F, 6, F, 6 A coda tetra le osigna Ln peso Fel PO, L=3, 
6x3 Así, para el eje nto anterior el total seis 18 que dividi- 

do entre h el numero de informantes  arioja un promedio de 

4 5 que llano indice de frecucicia Establezco a la vez unz es- 
cala en la que quedan dist ¡burgos los Índices do frecuencia 
de 0 1 a 141 califico de esporadico(Ey de 15 a 7h o. 
frecuentelP), de 2 5 2 3 No comór(i' de 35 a hh frecuentetr) 
de 4 5 a 50 general (6) — huboro esto distribicior de los ino 
dices de frecuencia con el provór to de volver a ubi 

  

sultados generales del fenóreno de una pabla.ión o de 15 zona 
dentro de la misma nomen.Iziura que utilizo piro ia presentación 
de ocurrencia del feromeno en los informantes hdomás, este con 
tinvum numérsco me permite la comparacion cel “onómiro de una 
población a otre



1 esta posteión precun corroborar lo propuesto por 
Deld> antrelo quien, apoyándose en 17 aspiración del somi- 

te posicion, relaciona la parte sur del 

  

estado de - 
daxa.a con ta zona linguística de Centro América (120) 

12.2 5 Ericativa palatal sorda /5/ 

Este Lipo de sonido que existía en el español medre 
val y clásico, se ha registrado en algunas hablas del 
hol de MCxico, pero su existencia en México no puede verse 

espa- 

omo un arcaismo n1 qumo un elemento de superestrato, ya == 
que 54 realización se manifiesta en palabras de origen im== 
dfgena (121) 

El sonido para la región se manifiesta de 
siguiente En un recuento de 

la manera 
las palabras consignadas, que 

pueden tener este sonido, sólo en 28 % de los casos se rea- 
liza et fonema /Y/, pero debo agregar que los informantes 

  

que emplean este sonido lo hacen de manera constante sin -- 
intercambiarlo con otra variante posible Esto implica, === 

como senata Paúl Avila, que Tos hablantes _Eienen una £lara 

CONCIENCIA del sol 

(122) 
auengr 

  

o al_no confundirlo con 00/57 0 con /€l 
El fonema se oye en palabras como poxcalr) >pfika 

mel >keSkémel, 

  

  chunco > (*benzamin') FÚnko (123) 

«En cuanto a las características articulatorias del 
fonema — ju punto de articulación tiende hacia el prepa- 

tiansición hacie una posición alveolar 
como para el fonema /s/ 
1 

laser, posición en 
De esta manera podría explicarse 

realizacion /s/ en esas palabras de origen 
El mantenimiento de /37 en la 

  

indígena 
región, por otra parte, tal 

vez se debe a que en el zapoteco, una lengua indígena im- 
portente en la región, tiene en su repertorio fonolégica 
el =ciera ¿3



+ 186 

12 2,6 Fricativa velar sorda /x/ 

En este inciso pretendo ver si la realización del 
fonema se manifiesta como un sonido fricativo velar sordo 
como es el caso en muchas partes de México (124), o como - 
un sovida aspirado que se oye en algunas partes de México 
e Hispanoamérica (125) El cuadro siguiente representa la 

realización del fonema como un sonido aspirado 

POBLACIONES CUADRO 26 

1zAcI 

  

zaracterísticas de la zona - Según se ve, la zona 
se divide en dos subzonas una en donde el fonema se asp1   
rá y que corresponde a las poblaciones de la Costa Chica, 
incluido Tehuantepec, aunque en esca localidad la aspira- 

  «ión es poca, y la otra en donde se mintiene la realizas 
ción Fricativa velar sorda y que corresponde básicamente 
a las poblaciones de la monleña y altiplanos (v mapa 30) 

La ¡catización aspirada aparece ch posición ini== 
eral de sílaba y absoluta jalba>hajba, jamaica>hamaca, 
Frijol y tirhol, monja monba, Cuajinicuilapa y cuahi (abre- 
viación ael nombre de lugar), etc
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Fa los casos de le Fricativa sorda, 
no vibrante nt 

ésta se rear 
liza como velar, muy tensa  ¿¡uegos >xwegas, 

Ante vocal palatal, 
jrtonate >X1tomate México >mB%ico En 

+1es frecuentes como México, se oye la variante 
e met a 

naran Cros >naranxeros, etc la conso- 
nante ve palatiza 

relajada 

lomo se aprecia en el 
are 5 de el 

cuadro 26, la frecuencia con 
fenómeno de aspiración en las poblacrones cer- 

canas a sa costa vería de una a otra, predominando en unas 
va reclización aspirada y en otras la tricstiva velar 

S1 comparamos estos resultados con los obtenidos en 
1.1 13 idebilitamiento vocilico), 1163 (abertura vo= 
álien y 12242 (/s/ en posivión implosiva), notamos 

que son fenómenos que se correlacionin Es decir, que la 
aspiración del tonema /x/ aparece en las mismas poblaciones 

debrlitamiento vocálico es 

donde sa abertura de la 

en domi o? 

  

poco o escaso, en 
vocal es más predominante y en don- 

de la es'ización del fonema /s/ implos vo se manifiesta 
como un sordo asperado



iización aspirada del fonema /x/ 

aEBL? 

  

VFRACRUZ    
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13CONCLUS IONES   
Ln esta primera parte he venido señalando cuáles 

<on las características foneticas de las poblaciones y - 
de la zora en general, men    nando la Frecuencia de ocu- 
rrencia en cada una de las localidades Las conclusiones 

  luca continuación presento son de dos tipos 1) de ca-- 
vácro delimitador y que se desprenden Je los caracteríz 
ticas fonétices que he indicado para cada una de las po- 
blaciónes Esto me permite establecer las ¡soglosas que-   
compuuer 13 región, 2) consideraciones de caráctes fono- 
lógic , o sea, la identificación del sistema Fonológico- 
para cada población con respecto al diasislema o super 

  

sistera 
1.3 1 Isoglosas de la región 

Las características fonéticas que a mi parecer - 

  

sun sobresalientes en la zona 
din 27 (126) 

as resumo en el cua-   

Como he señalaao a lo largo del trabajo y como - 
se puede apreciar en el cuadro 27 uiertos fenómenos -   
ronéticos se ven correlacionados en las poblaciones es-- 

tudiadas de suerte que éstos me permiten establecer las- 
isoglasas de la zona. Asf, en las poblaciones donde el - 

deb litamiento vocálico es escaso o poco, encuentro igual 
mente la realización débil de /y/ y de /€/, encuentro la 
aspiración de /xf explosiva y de /s/ tmplosiva, encuentro 

la abertura vocálica y el debilitamiento de las oclusivas 
sonoras En las poblaciones donde la nasalización de ta 
vocal es fuerte se da asimismo la velarización frecuente 

de /0/



Del examen de los mapas de Jos fenómenos estudiar 
dos »e desprende asimismo que ciertas poblaciones tienden 

2 vincularse entre sf con frecuencia compartiendo rasgos- 

Tonéticos aun cuando nu tienen fronteras comunes. Pero, 
l Hasta qué grado las poblaciones se relacionan entre sf? 

A priori podría aceptarse que a mayor número de relaciones 
entre una y otra comunidad, más fuerte será la vinculación 

linguística entre las poblaciones Una fora qe prenisar 

esa relación podsTa hacerse a partir de la super   

  

de los mapas de 13s ¡soglosas a fin de que aparezcan las 
fronleras superpuestas Este conjunto de ¡soglosas constr- 
tuirfa una zona dialectal más importente que una ¡soglosa 
individual y, entre más gruesa resultase el conjunto de - 
líneas, más significativa será la frontera dialectal(127), 
Sin embargo, este procedimiento parece complicado debido 
al extenso número de fenómenos vistos 

Una vía alternativa podría ser el establecimiento 
de las relaciones entre las localidades partiendo de la - 
número | hasta la 10 para cada uno de los fenómenos AsT, 
las poblaciones que estén más frecuentemente vinculadas - 
nos determinarán objetivamente un área dialectal (v cua- 
dra 28) 

Para efecto de trazar las isoglosas, considero == 
suficientemente Vinculadas entre sí las poblaciones que 
pertenecen a una misma isoglosa en un numero de veces su- 
perior a la medra aritmética calculada aquí en 7 43 ( 1as 
poblaciones marcadas con “) 

El resultado es el siguiente ( véase mapa 30) 

Z0F, tocalidades 1,2, 3,4, 5, 6 y 9 

20F, localidades 7, 8, 9 y 10 

(donde ZOF significa zona dialectal fonética)



Como se puede ver en el cuadro 28, las comunidades 
4 y S muestran un fuerte vínculo Ismgiiístico, esta última- 
como una cuña que se introduce desde los altiplanos hasta- 
la casta, rompe con la continusdad linglística de la zona- 
Z)F, Un examen más detenido del cuadro nos permite dividir 
la ZDF, en tres subzonas. 

Z0F,. Occidental localidades 1, 2 y 3 

20F central E 

  

- localidades h y 9 

Z0F,,  Orrental localidades 5 y 6 

La población 9 se manifresta como un foco de con== 
fluencias de tendencias linguísticas, pues a la vez que par 

  ticapa de la ZDF, está vinculada a la 2BF,, es decir, com 

parte las caracteristicas de ésta irradiándolas a aquetla - 

por medio de ta comunidad 4. 

Esta situación linguística parece resultar de la -- 

fornacian socioeconómica regional En efecto, las tres po- 

blscioses as la ZOF, occidental, la llamada Costa Chica,==- 
muestran y han mostrado estar íntimamente relacionadas en   
tre sí, la actividad económica ha estado orientada hacia el 

  

Puerto de Acapulco ( y. supra, introducción) Por lo que 
respecta a la ZDF, central, no es extraño que la localidad 
4 pequeña poblado de fundación más reclente, se manifieste 
coma un satélite de la tomunidad 9 a la que se comunica por 
un camino de tergacería y en donde normalmente se realizaban 
las actsvidades comerciales de esa zona ( en la actualidad 
los productos de la costa son trasladados hasta Oaxaca) En 
cuánto a da ZDF, oriental, la población 5, que se comunica 
con la 8 tiene más nexos l:mguísticos con la población 6 
Tat vez ello se debe a que está bajo la influencia de Puerto 
Angel que a su vez se relacione con el Islmo de Tehuantepec.
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  CUADRO 
27 

POBLACIONES 
FENOMENO 

1
 

A 
5
6
 

Relajamiento 
vocálico 

ECO 
CoOPoO 

RO 
coO 

co 
F 

Sanorización 
de 

£s/ 
explosiva 

I
S
 

Aspiración 
de 

/s/ 
implosiva 

C
O
P
E
 

co 
R
o
-
 

Aspiración 
de 

/xí/ 
I
S
 

Mantenimiento 
de 

la 
vibrante 

agrupada[t 
C
P
.
 

Pp 
Fo 

co 
oe 

Velarización 
de 

/nf 
PO 

Pro 
F
o
c
o
 

Po 
E 

Relajamiento 
de 

/n/ 
ante 

/d/ 
y 

/t/ 
[Pp 

PO 
E 

E 
P
O
E
 

Pp 
Diptangación 

del 
htato 

P
O
P
 

O
P
E
 

CE 
C
E
P
 

Cierre 
vocálico 

I
S
 

Grado 
de 

relajamiento 
vocálico 

ad 
Food 

+
4
 

o4of 
Masalización 

vocálica 
c
o
r
 

ro 
fo 

d
o
t
 

Tensión 
de 

las 
oclusivas 

d
o
r
 

4 
a
d
o
r
o
 

f 
Tensión 

de 
/y/ 

y 
r 

d 
r 

d 
r 

r 

Tenstón 
de 

/r/ 
en 

final 
de 

sílaba 
do 

FO 
dE 

FO 
do 

dro 
Tensión 

de 
/r/ 

en 
final 

absotuta 
do 

4 
4 

d
r
a
 

odo 
f 

Tensión 
de 

£Tf 
FO 

FO 
4 

o 
df 

df 
df 

f 
Abertura 

vocálica 
ante 

/s/ 
e 

e 
e 

ne 
e 

ne 
ue 

Labralización 
de 

/€/ 
+ 

| 
. 

e 
e 

e 
e 

me 
Fricacion 

de 
Ocl 

son 
imic 

absoluta 
Jfr 

fr 
fro 

fr 
oir 

tr 
Ericación 

de 
vel 

scn 
antervomática 

]F1 
Fe 

fro 
fr 

sr 
f
r
o
 

Frinación 
de 

/c/ 
tro 

fro 
fro 

fr 
tro 

teo. 
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Casos en que per- 
enecen a la m5 

isoglosa 

  

Loca1idades Casos en que perW 
tenecen a la mos 
ma isoglosa 

  

  
  

700 

3-9 
8-19 

7 

13+ 
10- 

12%   
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0 3 PRESENTACION GEOGRAFICA DE LA ZONA 

0.3 1 Límites 

La región que estudio se encuentra entre los 15% 
44! de latitud N y entre los 95% y 99% de longitud 9.-- 
Comprende la parte costera oriental del estado de Guerre 

ro y la zona meridional del estado de Vaxaca La superfi 

cie de la región es de 40,000 km” aproximadamente(12). 

0.3 2 Orografía e nidrogrefía 
La topografía de la zona es sumamente accidentada 

tanto que se ha comparado a un papel arrugado Son dos -- 

las unidades orogénicas(13) 
La parte meridional de la Sierra Madre del Surgue 

se extiende paralela al océano Pacífico, siguiendo la di- 

rección WNW-ESE, y que deja en su vertiente suroccidental 
una planicie muy angosta llamada la Costa Chica cuya an 

  

chura media es de 50 km, atravesándola los ríos Ayutlanex 
pa, de Ometepec, Verde, Colotepec y Copalita La cresta de 
la Sierra se mantiene a una altura cast constante de 2000 
m Recibe nombres locales como Srerra de la Garza y Mia-= 
huacián 

La vertiente suroccidental de la Sierra Madre de- 
Oaxeca que los geógrafos consideran ahora como una es-= 
tructura independiente de la Sierra Madre Oriental, aun== 
que sigue la misma orientación, tiene una altura media -- 
que sobrepasa los 2500 m. Por la vertiente del Golfo, la 
Sierra Madre de Oaxaca detine una amplia planicie costera 
donde culmina a 3,397 m. cl Cempoaltepetl o Veinte Ce-- 
rros, y por su vertiente interior bordea tierras bajas -- 
como el Valle de Daxaca y el Yalle del Río Tehuantepec 
La población de Totolapan que ¡lamo localidad 7, se en- 
cuentra en los Últimos contrafuertes de esta sierra 

La Sierra Alravesada, tercer constituyente oro==   
gráfico del estado y espina dorsal del Istmo, se encuentra 
fuera de mi zona de estudio
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La ca ucron lunmgufstica más evidente entre las poblacio- 
nes 4 1 ZBF, se debe, en mi Opinion, a que las cuatro === 
hocol14 des que la imLegrón están directamente comunicadas= 
con daxe e y estu permite y ha primitido que sus actividades 
econrmicis e orienten hacia la capital del estado 

2, 2 Por lo que respecta y las conclusiones de na- 

  

T relégica, me propongo, antes que otra cosa, hacer 
os eiyu entes señalamientos. Como han mencionado algunos- 

Lave tra dore (128), en la clasificación y descripción de- 
  names del español, se hon empleado criterpos que algu 

es vicio no concuerdan con la realidad linguística que se- 
po «cue sscisbir Esto es, que les ri5g0s caracterizadores 

      

Jo ma 1 veces no son los mismos que tyenen sus varian” 
+ ur e emplo, /y/ se define como palatal, fricativo, so= 

moro sin embargo, [y] se clasifica como su variante De 
acuerd con el planteamiento de Alarcos Llorach, los alófo- 

  16> de us fonema deberán tener los mismos resqos pertinen 
a1 3 unidad Fonelógica Dicho esto, las conclusiones 

  

a 'rtinuecton presento tendián como base el ¿riterio 
dr 

  

Inteate pues, enseguida eztablecer los sistemas 
ta11%,1os de las localidades sustentándome en Jos puntos 

  de sist y provedimientos que propore Raúl Avila y otros- 

  

invest oyad res como los fonáloyos generativistas (129) 

Paro audo que me enfrento a la vomparación de variedades- 
egiuieles diferentes, mucesite apovai“e en un concepto 

que de :aners abstracta englobc e? enmjunto de sistemas 
vis seo en al interior os la regiun Propongo pare ella 

Lema (glotolecia un | 5 términos de 

  

dam o 1 raw) para representar rsr conylomerado de siste- 
tencles cuyas unidades seran los genfeneras 9 unt-
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dades fonologicas geográficas (qlotofonemas según Hammars= 
trom 3 El geosistema [esquema fonológico reglonal) cumpli 
rá, vur lo tanto, la función de punto de comparación y de 

  

referencia para ver a qué geofonema corresponden los fone= 
mas locales El inventario geofonológico es el siguiente== 
(130) Este surge de los resultados de los análisis y de-=- 
acuerd> a los planteamientos anteriores 

SISTEMAS FONOLOG1 

  

5 

POBLACIONES 

  

BORRA AAA AAA 

O 
poo t too to too e 
ko ko ko ko ko Ko ke ke 
LL Y Y Y 2. 5. 02. 0.45 EC E YO YO 2. 2 e € 

O er y 
.o os osos osos os os 

ho 
, ¡ , i : ' , 1 , 
. o . e e . e. e e e 
a. a a a a a a a a 
. . . . . . . . 0.    
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VO IMED AMA, 3 GI DN 
81 I 3 IAE AO IRE AN Io 
111 

SII) E SIALAN AAA, 
PRALESL ABRÍ, 

ISA MENE, AG HIS ID AIÉNE 18 BERGA ARAN, 
20 Moll 23.L all, 22 41041, 23 41811 

A los geufonemas 1,2 y 3 en posición explosiva co-- 
los fonemas /b/, /8/ y /g/ en las diez poblacio- 

nes ce la región, sí 
rresponcen 

estamos de acucrdo con lo que plantea- 
Alarcos Llorach (v supra p 97) 

En posición implosiva, sin embargo, se da la neutra 
liza ón de estos geofonemas con las de los números 11, 12 
y 13, u sea (131) 

DOLINA 

y 

  

> /B/ /0/ /8/ en Sy, $ 

  

III ARA NA 
, dot 
2 Seofonéma Y //y/7 Recordando los datos propor= 
zionado antersormente (pp 105-109), son tres las reali- 

fonéticas cuyos rasgos son (132) 

yn b1N 

zaciones 

voLólico 
consoníincica + + 
obsLruyente + + 
continuo +o + o + 
sonorente - + 
estridente x . 

Según lo anterior, la realozación abierta de //y// 
se opone a las otras dos realizaciones, selvo en el ceso 

Particularizando, fy1] se opone a [y] por 

poseer tos rasgos [+ vocático], [ consonántico], [2 obstru- 
sente] y [+ sonorante] 
nes agrupar estas 

del resgo continuo 

Es decir, que dadas estas oposicip 
realizaciones distinlas en vn solo fone-



  

ma tesultaría contradictorio con la realidad lingúística. 

Parece pues convensente mantener esas realizaciones como 
fonemas distintosde los sistemas diatectales -el geosis- 

tena o glotolecto- de la región. Por otro lado, se da la 
opossc16n entre [y] restridente]y [7 ][e estridente). Pro- 
pongo, por lo tanto, si estamos de acuerdo con los rasgos 
señalados para las realizaciones fonéticas, tres unidades 
regivadles distintas para el geofonema 

fyiten $, 5 S» Sí; Ipara SyY- supra p.105) 20305 
DIsdi 3 Ly [em By, Sy, Eg Says Ss Sy 

17d en Si 

Geafonema 5 //1//.- Este geofonema no maniféstó 
problemática alguna, pues su realización no mostró yarian- 
tes que se opongan. Al geofonema corresponde el fonema /1/ 

Geofonema 6: //r// = AY aeofonema corresponde el 
Fonera /17 en posición intervocálica o inicial de sílaba, 

En posición implosiva, sin embargo, fueron pres 
ias realizaciones recogidas la [r]  talrj]y 1a [E] cuyos 
rasgos son 

(3 (1 

    

senorante + + . 
consonante + + + e? 
continuo - + + 
tenso + - 
estridente - (+) (133) 

Como se notará, las realizaciones del geofonema en 

esta posicion difieren por los rasgos de continuidad, laten- 

sión v el cierto grado de estridencia de [r]. Sin embargo, 
en esta posición, los rasgos que en otras posiciones resul- 

tan ser relevantes, aquí no lo son Las diferencias fonáti- 

vas no dependen del contexto fónico sino de la selección 

indrvwidual que el hablante efectua en la interacción socios
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verbal Por otro lado, recordemos que en la posición fina) 
absoluta se registra otra realización mas, o sea, la asibio 
lada [F] que se caracteriza por ser estridente Tenemos 

  

pues que en posición implosiva- final de sílaba o de palabra- 
el geoforema exhibe cuatro realizaciones con rasgos fonéti- 
cos muy distintos y algunos de los cuales oertenecen a fone 
mas distintos como /T/ Podríamos proponer, por lo tanto 

  

  para esta posición el archifonema /R/ para conjuntar las - 
realazucrones fonéticas distintas (134) 

  

Geofonema 7. /17f/ - Las realizaciones fonéLicas pa 
ra el geufonema en la región son (Fl, [9] ,[h] sus rasgos 

mo [1 121.10 
voca? eo - 

consonante +o + + 
continuo do +o* 
sonorante tos+o+ 
estridente (4) + 

anterior +. + 
tenso + + 

Tal vez sea discutible la asignación de los rasgos 
asrealizaciones fonéticas, sobre todo aquéllos que se - 

  

refieres a la estridencia y la continvidad Pero el hecho 

de que pueda ser discutible no invalida el abordaje del 
problema desde una Perspectiva determinada, sobre tado con- 

siderando que el problema no está resuelto Por otro lada, 

las posibles reservas en torno a la asignación de los ras- 
aos anteriores a las realizaciones fonéticas consignadas-" 
estan siendo consideradas Estos punto" problemáticos los - 

.oloco entre paréntesis
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1 
De acuerdo a Jos datos del cuadro 21, la realización 

vibrante múltiple del geofonema en posicion explosiva domina 

en todas las poblaciones, salvo en la localidad 10 donde ade 

más de darse la fricativa aparece tambléb la asibilada Esta 
realización que opone a Ja población 10 frente a las demás - 

comunidades merece ser examinada más de cerca no sólo en re- 

lación a este geofonema, sino porque las conclusiones de es- 

te apartado tienen que vincularse con las que hice en el tra 

tamiento del geofonema // y // 
Quiero destacar que [*] se opone a LF] por poseer el 

rasgo de estrídencia James Y Harris, a Fin de establecer -   
una oposición entre [*] y las vibrantes simple y múltiple, 

asigna a [+] el rasgo de [-anterior] (135) Sin embargo, me 

parece que en la ¡ocalidad 10, la astbilada sí mantiene el - 
rasgo [+ anterior] con lo que se opone a [Y] que es[: anterior] 
oposición necesaria para la distinción de pares mínimos como 
ranas! llamas Pero otra forma, siguiendo su lfnea de pensa- 
miento, de oponer estas realizaciones es mediante el rasgo-" 
[- adro] y[+ arto] 

vocal - 
con=onan.e + + 
obstruyente +o + 
contínua +o + 
tenso .+o o + 
sonorante - 
estridente .o + 
ante=ior .o o - 
alto + 

4si el geofonema tiene las correspondencias siguren= 
tes en da zona - 

1 en Sy, 5, 

(136) 
    Ar 1 El en Sy



uevfonema 8, //m// Este geolonema tiene como uni- 
des tomologica en todas las posiciones el fonema /m/ 

ceofonema 9 //n// - En posición explosiva la unidad 
fer tecica es /n/ en todas las localidades En posición am- 
ali iva final de palabra Q ante pauss-, el geofonema tiene 

n+ 1eclización velar, aunque Lombién se dan las realizacio 
nes 21 so aros asi como la pérdida, pero la realización ve- 
Lor cabo he cierto predominio sobre las otras realizaciones 

  

ho ce da en las cirounstincias siguientes 

pérdida 

ho ' -inl 2 ( Y consonante 
---[y y pp) —+ + 14 

Jr vocal 

ido 1 revrosenta Final de pilania pero no absoluta y / / 
rei con a ta pausa) Uno comparacion de fa] con [9] ve- 
20 qué »e opunen en cuanto al punlo de articulación el 
priocio ssonr el rasgo [+ anterior el segundo, [-antersor] 
Por resistía la [nJen el mismo contexto. Esto mos 1m- 
dee 1 =efitar que la anterioridad o no anterioridad no es 
senti nte, aunque parece que el oriao [- anterior ) nos de- 
mo! in senal demarialiva [y supra p 127) 

Cesfonema 30 //9// 1? azofonema tiene como unidad 
To vi gres el fonema /M/ en indas las poblaciones 

Grofonemas 14 12 y 13 ¿10// 14xÍ/ dIKdL A da 
pa ocio 1 explosiva corresponden las unidades fonológicas 

1£ y tf en los sistedas de tas diez poblaciones 
604 Tn posición portas en cenfio, se da do siguiente



    

orto del Ben Si, S,, Si 
IAN EA 2 A - Den Si: $. 10 

DNA mn JS mr Gen Ss S. 10 

O sea, se da la neutralización de los rasgos de es 
tos fonemas con lus rasgos de los fonemas vistos en la p 
157, de ahí los archifonemas /B, D, G/ (137) 

Geofonema 1h, //É// - Como se podrá constatar en = 
el cuadro 24 (op. 133=134], el geofonema manifieste dos res 
lizaciones fonéticamente distintas Uno es claramente octu 

21 ¡ ler siva [3] el otro es claramemte fricativo, aunque en cí 

  

ho 
tas ocasiones se logra percibir un ligero elemento de oclu= 
sión, pero se da en los casos de Safasis, éste es] Y] La 
interrogante es,¿Podemos agrupar en un solo fonema estas 
des realizaciones sustancialmente distintas? 
2 e] 

sonorante 

Veamos sus -- 

continuo + 
tenso .oo- 

cono venos, [$] se opone aL 7) por poseer 105 ros- 
gos [- continuo Jy [- tenso] Tal oposición requiere por lo 

tanto la articulación del geofonema en dos unidades fonaló- 
gicas listintas, o sea 

tél ens 
7     

1El en Sy» 

  

donde /2/ equivale a la realización fonética [$], 

Geofonema 15 
nérrias 

poblaciones salvo en la 

(I81T - Son dos las realizaciones fo 
las registradas en la regien la bilabial 

localidad 7 
en todas- 

donde la predomi="
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jante a Tabiadentnd Sus resgas son 
; 3 Te 

a trido ce + 

)1 dos les rasgos que oponen a les realizaciones- 
vn$ io > señaladas y uno el que las une, sunque podemos - 

  

usregal «l rasgo de anterroridad a ambas. Sin embargo, si- 
estamr de acuerdo que el rasgo de esLridencia es suficien- 
temento Jiterenciados, podríamos proponer dos unidades Fono 
logieas para el geofonema Pero el problema radica en quer 
et espoña! no tiene pares mínimos, hasta donde yo sé, del 
tips LLigh/ toy en inglés — Propongo pues, para este geofo- 
mera una sola unidad fonológica representada por la realiza 

Ór pr ten=>, no estiidente que e. la que predomina en la- 
regiór 

10m 1 NS en Ss Sas S10 

bruronema 16 //sf/ A este geotonema corresponde 
la anidid ondloqicr /s/ en posición explosiva, ya que no 
se da er la región la oposiLión £asa/ caza como en otras zu 
nas diareclates Es decir, no extste da oposición entre =- 

<0 / 18! y por ende no existe la oposición entre los ras== 
aos estrid ate y no estridente La situación es pues 

Lite (sd em Sy ys 50 

Cr rosición implosiva son dos las 1ealrzaciones fo 
Verreas comsiunadas [5] y [n] te scuerdo con Chomsky y 
solls arta el naciones comparten el ¡9sgof=vecal], pero 

se distingue de la princesa en que es [-consonante] 
1339) Lar 

aseos! 
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1 19] 

  

svocáti o 
con» santa .o- 
anterior + 
contr uo .os 
esto ente + 

abe notar aguí que los rasgos def[h]del fonema /s/ 

en pia oan amplosiva, son los mismos que los de la realiza 
«<ió6r[ulpioviniente del geofonema //x// explosivo Aquí el- 

amore comun de os dos fonemas son los rasgos [-consonante] 
[- antrrvor]  [-estridente] Aunque el fenómeno se mani- 
fieeco on pasa topes distini1s, parece convenjente proponer 
ela *onem: PR que caracteriz, 5 las poblaciones 1, 2,> 
57 -ea 

So... Ja en Sy Sgr Sy 5g> Sy 519 

111 en Sq> Sqs Sgo 5 

Gectarena 17 //3/f  Uste geofonema tiene dos rea 
lizaciones un da reaion [s] y[%7 Aunque el segunda no= 
prevale e er las poblaciones de la zona, aparece no obsten- 
te vor irsistencio en el sistema 9 er el vocablo pixca en - 
relación a li recolecta del maíz Luando el ¡mformante se- 
referia al proJucto obtenido, empleaba el término cosecha.” 
La im>o tancia de, la selección del término no es sólo de ca 
rácte lexomatico, sino además de naturaleza Fonológica por 
que en la siticulación del lexema se emplea el sonido [3] - 

Está (aro que ambos términos guardan Lna relación paradig- 
mática pero también una relación sintagmática Pero para- 
este apartado lo importante es que en la conciencia del ha- 
alante ra, una distinción entre tos »onidos [s]y [3)(u sur 
are 155) to dicho anterstorminte, aunado a la extsten   

nosar mínimo como pixca/ pizca, nos induce s propo- 
21 la región la arlicutación del geofonema en dos uni
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dades fonológicas (v supra el geofonema 14) 

Jo en $   risdd mo 3 

/sí en los nueve sistemas restantes 

Geofonema 18. //x//.- Como se podrá ver en el 
dro 26, el geofonema tiene en 

cua- 
la región dos realizaciones - 

importantes [h] que prevalece en los sistemas 1,3 y 5, y 
[»] que sobresale en los demás sistemas de la región. 
rasgos son, 

Sus 

2] tr1 
vocálico o - 
consonántico + 

St a estos rasgos agregamos la posición que tiene- 

la lengua en la cavidad orel diríamos que [x] es [+atra] y 
IRTE arta) Según esto y en base a la oposición arriba- 
señalada, debemos proponer dos unidades fonológicas que con 

cuerden con los datos limgúfsticos de la región 

(xl en Sy, S 
    

¿hf en Sy, $    
Geofonema 19 //1// - Al geofonema corresponde 

unidad tonológica /1/ en los diez sistemas de 
Las realizaciones abiertas U 

la- 
la región. 

  

cerradas o relajadas están de- 
teiminadas por el contexto fónico y funcionan cumo variantes 
de la misma unidad fonológica 

Geofonema 20 //e// - TI geofonema manifiesta tres 
realizaciones cerrada, media y abierta Cabe destacar que 
la última es la realización normal y caracterlstica de las-
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poblaciones en donde el debilitamiento vocálico es poco o es- 
caso [y supra p 76), en donde el fonema /s/ tiene una fea 
luzaciór fasíngea h en posición implosiva ( y supra pp. 141 
a 143 y 164 ), en donde el geofonema // x// exhibe un sonido- 
aspirado [y supra pp 146-147 y 165 ) En estos dos Últimas 
circunstancias, cuando el geofonema //e// está sequido de e-- 
5as realizaciones consonénticas, la vocal se muestra claramep 
te abierta Pero como estas manifestaciones vocálicas están - 
determinadas por el contexto Fónico y la aparición de una ex- 
cluye el surgimiento de otra, la variante abierta, al igual - 
que las utras, cumple una función complementaria; y coma no - 
distingue pres mínimos, debemos proponer que esta vocal, co- 
mo las o ras dos, son variantes alofénicas de /e/ y que por - 
lo tanto, el geofonema //e// se articula en una sola unidad - 
forológica, aunque fonéticamente sus realizaciones distia===- 
quen a hos poblaciones, o sea. 

es > 0/ - (613 En y: en 5,57,53555 

[e, Ol -(t-1 EJ) e en los sistemas 
  follo 

En la sílaba fimal átona el fonema /e/ tiende a con- 
tandirse von la realización del geofonema //a//, particular- 
mente en las poblaciones en donde el debilitamiento vocálico 
es frecuente Esta >ituación se da en contexto (+ Y + S 

vo supra p 92), 0 sea 

1al > o 
/a/ 

Tenemos pues la neutralización de dos fonemas vocáli- 

  9/87 

  

cos en la sílaba árona



Geofonema 21 /fa// Al genfonema corresponde una 
sole univad fonologica en los diez sistemas, p sea, /a/ == 
Sus realizaciones fonéticas son variantes combinatorias de- 
terminadas por el contexto fónico 

Geofonema 22 /fo/Í Como en el coso del geofone- 
23 20, este geofonema manifiesta Lres realizaciones fonéti- 
cas principales cerradas medias y abiertas (y supra p 
90) Lo frecuente en tos sistemas de la 2DF, es la vocal 
media pera en los sistemas de la ZDF,, exceptuando la po-- 

  

blacios h, el geofonema muestra una realización ablerta 
zuando ,1 sonido consonántico que sigue es la realización - 
tarínges que proviene de /s/ implosiva o de /h/ explosiva - 

     

  

0 sea 

Hobo a fol TE en 575755» 

s 5 
oca o, 8] [6] Ex]]e en tos orros 

sistemas. 

Como en el caso del fonema f/e/ las realizaciones- 
fonéticas de /0/ están determinadas por el contexto fónleo- 

  

y Lo anarición de una varlante excluye la aparición de otra 
en ese mismo contexto y como no distinguen pares mínimos -- 
del tipo atjo/ hijos, estas realezaciones son variantes alo 
tónicas de /0/ 

x 

Geofonema 23 //u// - Al geofonema corresponde la- 

unidad fonológica /u/ La realización abierta de /u/ en la 
ZDF,. ente el sonido consonántico faringeo [vw supra p 90- 

1 

y e 1K1-1£3) es también una variante alotonica.



NOTAS 

(1) 09 RFE, 1921, p. 358 
(2) 4 1 canetlada y A Zamora Vicente, Vocales caducas en 
el españoj mexicano", NRFH, 1960, pp 221-241, Beatriz Gar= 
za Cuarón, Caracterizacion tens 
ciudad de Dáxaca, 1967, pp > 

azunchale, 1976, pp Misal Boyd-Bowman, El Habla de Gua. 
nejuáto, 1360, pp 32-33 

3) Pare datos adicionales sobre este punto, Y Lope Blanch, 
NRFH, 1963-64 po 1-19 
(h) Uadicaré cuatro grados de relajamiento 1) ltgero, vo- 
cal atravesada por una diagonal, 2) medio, vocal volada, - 
31 fuerte, vocal volada y alravesala, 5) guión, los casos 
de perdida Lotal 
(5) Y maga núm 1 para la ubicación de las poblaciones 
(6) Esti ulesificación está hecha on base al grado de esco- 
laridac de los informantes V infra, relación de informan- 
les 10 36 37% 
,7) Transcribo fonéticamente el Fenómeno y el entorno de la 
vocal Cuaado el sonido vocálico >e ensordece, va entre pa 
réntesis Lo demás lo escribo ortográficamente para Facili 
tor el trabajó mecanográfico 
(8) Vosnse los comentarios de Juan M Lope Blanch relaciona 
dos con este punto de Estudios 62 > 
(5) L-pe Blanch dice a este respecto, 'De las consonantes - 
sonoras, es la dental la que más propicia la debilitación 
socálica!, Estudios 63 
(10) Los porcentajes que presenta JN Lope Blanch demues-- 
tran un digerísimo predominio de /r/ sobre /1/, Estudios 
Pp 63 
(11) *1 ustudio de Lope Blanch advierte que la consonante 
sonora que antecede a la vocal puede ensordecerse, Estudios 

    
       

    

  

    

o 65 
(12) Para estos fonemas, Juan “M Lope Blanch tiene un 8 4%- 
povesotaje muy semejante al que tiene para las oclusivas so 
roras que anteceden a la votal 0 sea, 7 9% Sus datos de- 
muestran un Uigero predominio de /m/ sobre /n/ Y Estudios 
op 63-64 
(13) Para este entorno, Lope Blanch tiene uno de los porcen 
tajes wás bajos, o sea, 2.5 %. De las consonantes que ante 
<eden s la vocal, la /É/ prevalece sobre la /y/, Estudios = 

p 63 
(14) Los fonemas son /s/, /€/ y /x/ 
115) Lope Daneh tlene el mas alto porcentaje para este en” 
¿vrno Estudios 63 
006) ara rgux Huye por el noroeste de Tehuantepec y afluenz 
te de Río Tehuantepec 
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117) Termino que emplean los nalizos para abreviar Guela==" 

indica que la vocal inicia el grupo fónico 
relejamiento en este entorno también ha sido estu-- 

Y por ejemplo, Lope Blanch, Estudios p. 69 y Pe 
rissiorto, Fonología, p 28 por mencionar unos casos 
1201 Lox:cha, población al norte de San Pedro Pochutla 
(211 Ci relajamiento ya acompañado del ensordecimiento de - 
la corsonante antecedente a la vocal(Cf supra nota 11) 
(22) Vocablo que aparece en todas las localidades ubicadas- 
va la costa. En esta voz la vocal inicral se debilita en - 
todos las casos 
(23) véase infra discusión sobre la frecuencia de las voca- 
les en cspañol y nota 29, 
(24) Fste punto ya hagido señalado por Beatriz Garza C., == 

  

p 28, Raúl Avila, Habl Tamazunchale,- 
o fanen, Est udios, p 59 también, Perissi ¡prados 

  

debilitamiento en la zona, lo compararé 
con los resultados obtenidos por Lope Blanch que aparecen 
en Es udios, pp 53-73 y los de Perissinotro en Fonologiía - 
pp 25 33 para la ciudad de México. 
(26) (1 Lope Blanch, Estudios, p 61 y Perissinotto, Fono 
logía po 28-23 
277 Y Estudios p 70 

(28) Para obtener el fndice del gredo de relajamiento, asig 
ne lo siguientes valores a los cuatro grados ligero = 1,= 
medio = 2, fuerte 4 
(291) 0 13 25%, a 981%, 1 509%, u 239% 
Datos tomados por Raúl Avila, Aspertos fenéticos y léxicos- 
del español hablado en Yfamazunchale, 5 L UNAM, 1967, p 52 
T30] véase, Estudios, p 70 

  
  

   

  

Véase, 
Charles Harden, The phonotogy of the Spanish Dralect - 

o City, The Modern Language Association of America, 
ve, TESÓ, pp 21 - 2 

y fonología, pp» 26-27 
(t por ejemplo, Beatriz Garza C Caracterización pp - 

22-23 y p. 25 donde dice que el crerre se da en posición fj 
11 y que en el caso de la g, el cierre tiene una modalidad 
mu/ cerrada, Raúl Avila, Tamanzuchale, p 33, comenta que - 
el fenómeno caracteriza a Tamazunchale, produciéndose en sí 
Toba Final, ante pausa, al igual que en otras posiciones y- 
sebre todo en sílaba libre, tras consonante palata 
(341 Y par ejemplo, Raul Avila, Tamazunchale, p h0, Ber== 
tha Yical de Bateoni, PFLE, 1, p TES, atribuye también el- 
fenómeno a las clases populares y campesinas en las provin- 

     
   

  

    

      

  

  

cias del Noroeste. Luis Florez, PELE, 1. p 7, lo documenta 
en los nablantes incultos de las zonas ándinas de Caldas, - 
Boyací, 
(35) Dado que el material magnetofonico se complementa con- 
el de los cuestionarios y que para cada localidad tengo Lres
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ries 1 narios de los tres niveles los informantes de las 
graracivne  Lanbién quedarár agrupados en tres niveles. 
(36 — u.jue har cierta variación en las localidades, la di- 
cerei sona parece ser tan signiticativa desde el punto de- 
visa pogáfico, razón per la cual creo no amerite una rez 
preserto ida cartográfica La drferencia, como se apuntará 
en la n=lusiones, radica más bien en las diferencias so- 

Lines trurates 
(371 15 ejemplos de cierre con el fonema /a/ significa que 

u ti are se aproxima al de /e/ pern en una posición más o- 
Los cential . 

138 Terme pera designar el 'cueino de la vaca 
135 Termino para denominar al 'nariano o puerio” 

  

  

    

En w 1 Alvar enTálgunas cuestiunes fonéticas del espa- 
nul hat lalo en Dexaca! NREH, XVELI 1965-66, p 358 dice que 
la a e cier a más que É 
N17 surenc como dije En la intraducción, no pretendo dar- 
los la rrsestrgación un carácter soclolimguístico, creo 
¿esti evo, sn embargo, agregar estos comentarios por dos- 
rozoris uno porque suelen hacerse en la mayoría de los -- 

ab as araleutales, dos, porquo cstos señalamientos pue== 
Jen res de punto de partida para estudios monográficos - 
posterior: e alguna de estas comunidades Valga pues la- 
3014 ación al sespecto para observaciones subsecuentes 
142) 1 2 Matluck para el Valle de Mexico dice, tias una - 
consasacte pilatal, la e final se cambia en una 1 relajada- 
sen icerido nochepnach!, coche>coch' siempre entre 
las ¡uo tes semi-cultas” , Pronunriación p 23, Boyd-Bowman,- 

  

<> amp senala que el fencueno se da en las diferentes 
<ocuales, El habla de Guansjuato, pp 36-37 

v vor ejemplo, Raúl Avila, Tamazunchale, p. Ub, Bea== 
Ga <a, Lar ización, p 31 
L  Peridiinotio, Fonologia, p 34 
Fl grupa vocático Trecuentemente se ve antecedido por= 

    

     

   vocscharte vetar /g/ La ¡ealizuitón diptongada se da 

last se dió unicamente en et informante de nivel ba 
de la soblacion 10 - 

el caso concreto de maíz, observé la reslizoción 
=u 1 haola rápsda del informante de nivel bajo de la= 

1 dad 10,pero al habla enfóticouente mantuvo el hiato- 
taetura del histo a través del cambio acentual lo han - 

  

Lo, p 47 Matluck, Pron 
39, Garza Cuarón, Caractorización, p 3%, 
¿a este respecto, "Ta promuritación vulger reduce 

timente a una sola sílaba ualquier grupc vocálico 
>prive palsppáss, malzpwá12" Manual de proruncia 

  

doc iwentado Bowman, Euanaju 
¿    
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, Madrid, 1970, p La ruptura de eú se limi- 
En aT hablante de nivel bajo, reúmayrjuma 

(68) mrorgia Perissinotto, tonología, p 90, señala que la- 
sinéresis se manifiesta como sembconsanante en los grupos - 

  

soctsecunómicos 1 y 2. 
(49) Er todos los ejemplos de vocal tónica pondré una tilde 
A esto sesperto Beatriz Garza Cuarón también registra casos 
de-el fonema /5/ abierto en sílaba libre, [kasíta], larse],- 

22 Tomás Navarro T en El español de 
ala que "la 1 y la u acentuadas en sílaba - 

ViéraoHicen de ordinario timbre algo más abierto que el - 
castellacos, p 46, Berti] Malmberg, en Étades sur la phoné 
tique de l'espagnol parlé en Argentine, p 31, encuentra el 
Fonema Ser en posición" "Dama Te mot "si. le 1 dos 
ce mot tend a stouvrir par suite du relachement de l'articu 
la sor! 
150) Par lr general la grafía x de la palabra pixca se escu 
cha coro un sonido dorsoalveolar fticativo 
(51) Perissinotro registra el ferómeno para lo Ciudad de Mé 

logía p 25, Tomás Navarro T dice que en el habla 

   

  

x1so, * 
sugar Tgunos tugares de Castilla y de Andalucía la e = 
se llega a pronunciar tan abierta que se oye como una a más 
o menos palatal ' paine, sais", Manual, p. 53, nota 1, lo- 
mismo decumenta Malmberg en Buenos Bires, Études, p 36. 
(52) El tenomeno se registra sólo en las poblaciones 1,2,3- 
1 5 y no er todos los informantes, Esta realización se es- 
cucha santo en los cultos como en los incultos, 
(53) Verse supra 1 1 1, 1 1.2 y 1 1 3 donde presento los re 
sultado de la vocal en los entornos (+ Y+5 + Yo+s5 
y Fa socel po trabada 
(51) véase Elsie Alvarado de Ricord, El español de Panamá 
Ed. Universrterias Panamá, 1971, véase también, Tomás Vav 

de Puerto Rico, p. 46 
155) na ATvarado comenta que er Panamá existe la abertu- 
ra de e y 0 pero que no se establece una diferenciación Fo- 
notóqica en los plurales, pp. 28-30 
(56) Véxse, Beatrfz Garza Cuarón, Carocterización, p 22, 
Bertsl Malmborg Etudes p 
(57) Véase Bertrl Nilmberg, 
Madrid, 1965, p 
la, Madrid, 1961, 
(58) Tomás Navarro, al hablar de la nasal velar en Puerto - 
Rico dice, “buena parte de su resonantia se traslada a la - 

    

     pánica, 
españo    

  

vocal de la misa sílaba", El español de Puerto Rico, p 101 
Berti? “almberg al hablar de la nasalización vocálica en 

hispánico dice, “les différentes monographies dia- 
3iques sembient confirmer que cette tendenceest enco 

e prus prenoncós dans les dralzctes suropéens el amerjians 
Sui tout ders le» cas 0u ce n se prononre comte vélarre!! 
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Exuéos. p 51, en Oaxaca, Beatriz Garza Cuarón, Carecterion 
35, también consigna la nasalización fuerte de 

ea 1) mat Fuck también encuentia que la vocal se nasalí- 
za fuertemente cuando la nasal Erabane está en posición f1 
nal absoluta, La pronunciac 110 
(Sortanues Alvar enel español hablado en Tenerife, Madrid, 
1959, p 42, encuentra Ts nas fuerte de Ta vocal - 
cuando la vocal está trabada por consonante nasal, por ejem 
plo meto 
(60) La vocal sin el dlacrítico es nasalización ligera; con 
el gracrítico se representa la nasalización Fuerte, y con - 
el dracrítico doble, muy fuerte. 
(61) Voz registrada en Tehuantepec para significar lotería, 
ver infra el léxico 
(62) Lsanse los comentarios de Berti! Malmberg a este res-- 
pecto, Études, po 179-186, según Navarro Tomás, se ha con 
sidercdo larga toda vocal acentuada ante consonante senci-= 
«la seguida de otra vocal, se ha tenido por breve toda acen, 
tuada segu da de dos G más consonantes, y se ha creído bre- 
ve asitismo toda vocal no acentuada', Manual, p 199, más - 
adelante señala que las vocales españolas en la conversa==- 
crón rormal, fuera der lenguaje enfatico o afectado, son -- 
siempre breves, p 
el El diacrítico representa a la vocal alargada 

       

          

ra, las 0003 ycrones d/d, g/g se represen= 
tarán por. Mos fonemas 747 y 9 
(66) Ciro se verá más AN la tensión de las oclusivas 
soraas en esta población es más fuerte que en el resto de = 
las comunidades 
(671 Sin embargo, este fenómeno no es tan singular, sí con- 
cordamos con lo que Bertíl Majberg dice en Études, p 60 
(68) Fenónena registrado en América y España, y B > Malmberg, 
Études, Pp 
B3)THanuel Alvar en "Algunas cuestiones tonéticas del espar 

ñol hablado en Daxaca [Mejico)' registra el carácter octus1 
vo de =b=, -d-, y -9- en Oaxaca; En su opinión, en la penín 
sula española, las realizaciones oclusivas y Fricativas son 
alófones y están en distribución complementaria, pero que - 

México estan en distribución libre , pp. 358-359, MRFH 
«VIII, 1965-66, esto fenómeno también lo consigna en 
Ájusco, "Polsformismo y otros aspectos fonéticos en el habia 
de Sento Tomás Ajusco", Anuario de Letras, UNAM, 1966-67, - 
po 17-18, Beatriz Garza Cuarón observa que en -b= y a 
ternan tas variantes oclusivas y Fricutivas, Caracte 

  

  

        

zación 

(70) Cf Perissinotto, Fonología, pp 47-48, Raúl Avila, La 
-9, y Beatriz Garza erización, pp= 

    



Maimberg, "Si, dans une promociatión particulier- 
emphatique, méme un h intervocsltaue peut devenir 
ll arrive souvent, dans un prononciation repide - 

  

    

etone licee, quin ba l*initial absolue sort realisé comme- 
un 30 vi ónt ou en tout cas sans l'energie el la tension quí 
«baractorisent une veritable occlustf Les cochers, par 
lanr « leurs chevaux, disent (bámoh) ou ([bsmoh) Études, p 

60 

(721 cuis Florez dice que en el bogotano la d inicial de pa 
labra su pirrde con frecuencia, La pronunciación, p. 
173) AT pos ejemplo, Manuel G Revilla lo documenta en 
Prozin"ialmismos fonéticos en Méjico", BDH, pp 199-200, Pe 
Jeo H->i1quez Ureña en "Observaciones sobre el español en 7 
Amerie' EFE, pp 358-359 dice, "En México exrste también- 
en uñe region que comprende parle de lus estados de Vera 

eru 'T azaba y Córdoba), de Puebla y de Oaxaca", Más re    

  

etente to, el fenómeno ha sido consignado en los trabajos 
veras) Alvar, Algunas cuestiones “ométicas del español= 

hablar en Oaxaca UNREH, XVIII, pp 360-62 y de Beatriz Gar 
vu on Caracterización, pp 42-47 Información adicio> 
302: el fenómeno en oLras partes del mundo hispánico = 

o encuentra en el artículo de Juan Mo Lope Blanch, 'Sobre- 

el res iariente de 11/ y en México! en Estudios, po 109=== 
23 

  

  

1 
(14) Tomé. Navarro Tomás define el 1eniJamiento como "vibra 
ciós re lalsvamenle intensa y resonarte con que se producen= 
rerti o irticu aciones Fl renilamiento hace que el tim= 

hre > %o tricativa se aproxime mas o menos al de una [%]- 
31a tatialización Para distinguirlo de sa [£) francesa la 7 
repiescontemos con el signo [E mayo )máZo En suma, la 
aiferercia esencial entre estos sonidos consiste en que la- 
tensior u tisulatoria, el impulso de la vorriente aspirada 
la fuerza Je faicación y la amplitud de las vibraciones la= 
ríng=35 97 wayoresgn la emisión de 12 [7] que en la de la- 
y BER vol XXt, 193h, pp 274-79 en cuanto al punto de- 
articalecion dice, "El punto de ariiculación de la ynormal 
es mis isterior que el de dicha 15, la y se forma en el 
preniiadsr, la estrechez de la 2 11ene lugar principalmen- 
te sebo 1, alveolos, aún cuando al mismo tiempo la aproxi 
mación de los órganos continue mas u enus hacia dentro La 
pcarctór vel dorso es convexa en la y y otana en la Í 
Manual, 2 131 

TI5Ubtras realizaciones como arricada [$], ta [yYtensa y- 
cerrada, las nencionaré en los ejemplos, pero no apareceran 

representudas en el cuodro pues aparerieron solo esporádica 
  

176, Ani 40 consigna YM Lape Blanch Estadios, pp 120-121 
¿771 Segin Raúl Avila, la variante abierta es más frecuente 
que la osraga enel total de las casos Janazumthale, Pp 
52 En a crudad de México, Giorein 3 Ferfssinorro ha re- 
gistrado tamb én esta realización pero en menor frecuencia 
que ta [ ] Ennología, p 52 
paje rulo 5 Perissinatto, ponología, p 5h 
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Riatriz Garza Cuerón, Caracterización, pp 46-47   1795» 
(60) ta varlante se ha registrado en otras partes del === 
paí poo no con la misma insistencia que en las poblacio 
nes a to 17 mencionadas y sobre todo las dos primeras - 
(61 t o1e lenomeno ha sido ampliamente documentado en el mun   
do tiopariso en Oaxaca, Beatriz Garza, Caracterización, p 
50, en Colombia, Luis Flórez, PFLE, tomo T, p 8, en Ecua-- 
dos, tomberto Toscano, PFL[, tomo t, p 118, en Chite, Ro 

Oroz, PFLE, p. 98 etc 
(82, Estás velarización, que resulta insólita ya que no se - 
sa cor ignado en la ciudad de México, de 0axaca O Tamazun--" 

resullado de una posición cóncava de la 
sonido mn timbre posterior, CF 

    

ch li puede ser el 
terme con de cual se da al 
de cil Pelmbera, Etudes, pt 
loz) .a clarización de /r/ en cl grupo r + ) ha sido docu- 
men seo en Puerto Rico (cio Ruben del Rosario, PFLE, tl, 
9 356), =n Nuevo México (el B Hoimberg Études, p 138)    

   

  

Pesissimotto, fonoloqgía, p 62-63, Beatriz Gar- 
ón, pp 59-50, Raul Avila, Temazunchale, - 

  

  
         mstlu k, Lap n, párrafo 139, califica 

r deoluzóc ión marerple de dy vibrante Perissinos 
to 2In eñsargo, parece encontrar un mayor número de casos 
de vitrario multiple, dice al respecto se encontraron nu 
verutos «a=0s_en los cuales la vibrante múltiple r y la Erz 
éviva lassa Y ocurrían en el miso contexto", Fonología, = 

2.65 Ral Avila precisa que Ja vrbrante miltiple se da 
cr soca Frecuencia”, Tamazunchale, p 66 Beatriz Garza- 

Ta coastuna pero 10 indTca ado de frecuencia, Caractes 
4 

  

        

nedizonad 
TS EF Bert l Malmbera, Estudios de fonética hispánica. 
rr Bu-g 
(8/7 Grli Gaya, "Le r simple en la pronunciación española"- 
REE YEIt, 1921 
(831 Tarado se la nota 2 de Estudios de fonética, Bertil -   

Rius %v+13, Tamazunchale, p. 67 consigna el predomi-- 
nio de ra rarrante fricativa en está posición 

(9.5 Pert snotlo, Esnología, p encuentro numerosos ca 
50% Je ten esta pasición, pero no proporciona un ¡ecuento= 
ce Frecueniias 

vease, La R final del cspiñol mexscano y el sustrato- 
1 natua"! en Estudia. po 75 

3. rp 79-83 
tica Ta pronunesa- 

    
Masmberg 
( 

  

    

  

  $ de fonótica M 
Y amsds ATanso, "ie geogra 

    

  

         
de 1r! v deltr' en España y America", Estudios Lin 

3 m3 23-133 Ed úredos, 
Sadrid también, Y Navarro, Manual a 120 
(38) L ieavización en esta localidad se asemeja a la que 
reporso Fer+szinollo para la ciuded de México en donde reco 
qe ur ob 5 % para la 1 no asibilada en la que imclure la = 
lerionte ricativa y 31 5 % pora la asibrlada, o sea, en om 
ms luieres predomina la? pero alteima coo un huen núme



0.33 Eltma 

Las poblaciones que se localizan en la región cos- 
tera tienen un clima caluroso cuya temperatura anual media 
es de 26 2% C Los inviernos son frescos; la Primavera es 
agradable y muy calurosos los meses de mayo y junio, en ju 
Tra, agosto y septiembre se registran grandes uvias; el- 
Otaño es variable pero por lo general el clima es agradable, 
en invierno a veces llegan a presentarse las Iluvias 1lama 
das cabañuelas(14) En la parte más alta de la zona, donde 

se encuentra Són Pedro Mixtepec-localidad k- se presenta - 
el ehipi chip1(15), lluvia menuda muy apreciada por los ca- 
Fetaleros de la región 

El Istmo de Tehuantepec, como la Costa Chica, per- 
tenece al régimen tropical sin heladas. La temperatura es 
cárida, las estaciones de Otoño, Invierno y Primavera son- 
secas Las lluvias se manifiestan en el Verano. 

Tres de las poblaciones, Totolapan, Sola de Vega y 
Miahuatlán, que se encuentran entre los 1000 y 1500 m so- 
bre le nivel del mar, tienen un clima templado, las hela== 
das son taras y las lluvias varfan entre escasas y regula- 
res 

Tlaxiaco, población ubicada en un pequeño valle de 
la Mixteca Alta, tiene un clima Frío en el que las heladas 
son comunes — Las lluvias comienzan en abril o mayo 

0 3 A Comunicación 

La infreestructura de las vfas de comunicación es- 
insuficiente en la región. Por lo que respecta a las carre 
teras, se limita a dosejes principales la carretera Pana= 
mericana que comunica a Oaxaca y Tehuantepec con Puebla, 
y la carretera Costera que conevta Pueto Angel y poblacio- 
nes intermedias con Acapulco Las vías transversales son - 
esuasas y por lo general son de terracería. Miahuatlán, por 
ejenpto, se conecta con la costa Únicamente mediante un ca



so de 20tloladas 
195 saussLrado también por Bealri. Garza, Caracterización, 

¡- %; según Matluck, Pronunciación, p 109, esta reali 
S> es peculiar de las clases ¿poputaros 

Pp 52- 
« vesiigaciónes sobre el abia de Tlacotalpan, de - 

<srando Lara, 9. 85 
entzner, BDH, EU, pp 227, 230. 
velos Cantield, La pronenciación, pp 

Pp 73-7h de Radl Avila y Fonología- 
iñoLta, pp 61-62 

"7 Ribert Stockwell, Donald Bowen y S1lva-Fuenzal1da 
Juntuse and Intonatíon', Rendings in Linguistics,” 

$1.390, 1966, pp Lo6-418 
1 Ruth Lo Hyman, nas an allophone denoting open 

Fispauta, XXXIX, 1956, pp 293-939, v también Emi- 
1 > klorach, Fonología, p 104 
* P gauneración, pp 70-71 

  

      

  

    
Harada 01 98, 137 

Terras del cuadro tirnea los siguientes valores =     

  

ers norea! (tuerte) Los fndices a - 
2 quidan disLribuidos ¿e la sijuienie wanera Lal 0 -> 
Pia -2 4, 122.5 -3 

107) la as Navarro dice “0 español Je Puerto Rico, “Rasgo 
senerel de estas consonantes en la pronunciación puertorri- 
queña 15 de las sordas P, tA es la suzgidad de su 
timsre su tensión relativamente débil" p 
4108) f Wictor M Suárez, El español que e e bsbra en Yuca   

(IYD) arce? se ve a menudo substituldo por pita o par fin 

rización, o 62 
2 Garza, Caracterización 9 3b, cree que la ten 

dencia n 1 crudad de Doxaca es hocia la bilabial; Manuel= 
Aivar, vwwbién para Daxaca, registra las dos realizaciones 
la lerindental y la belabial, en es Ajusco, Alvar también - 
documents casos de "Poliformi mo*, p 30, en la Argentina,- 
Geital U-Imberg dibe- 'Dans la peunle, dans la capitale 
ausst aser quien province, on enlend pourtent la bilabiale- 
correspondant — Cette spira spiiante, je I'ai notéo dans 
»es fues de Buenos Aires”, Études, p 395, Espinosa, para el 
rueve mejicano registra una U que llama bilabio-faríngea" 
aspirado saida que según Él aparece “en toda posición tex= 
cepto tras n3 + particulaimenti entre yacates o en los gru- 

     

    

   

  

pos LE 80H, 1, p 135 
11437 Tomás Navarro Tomás, Manval 99, Mattuck dice- 

Je en Valle de México, la f es Vabtodental y no labial 

cone y upone *arden, La pronuncio. ion, p 36, Bowman, en 
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Guanajuaro, Pp 6%, también documenta la labiodental. 
(115) Esto mismo señala B. Garza para la ciudad de Qaxaca, 
Caracterización p, 36; Bertil Malmberg señala lo proplo pa 
va la Argentina, Études, p. 9 
(115) En Chile Rodolfo Oroz consigna una bilablal u que- 
también está acompañada de una aspiración faríngea u , se 
mejanie a la que fegístra Espinosa en Nuevo Méxlco (cf. sy 
pra nota 106), dice también que en el sur y el centro de 
Chile, la bitablal tiene mayor difusión y que en el norte- 
predomina la labíodental, "El español de Chile", PELE, ) - 
Pp. 96 
(116) Raul Avila en Anuario de tetra 
(117) C£ Tomás Navarro Tomás, Manual de pronunciación es 

B, J.P. Matluck señala lo mismo en La pronun- 
    

  

pañola 
ctación . pp 76-7 

118) Lo que ocurre en Jos casos de la varlante sorda es - 
que la consonante sonora se asimila parcialmente a la asp 
rasón procedente adgulrlendo así su carácter sordo, 
t11 Malalerg recoge los siguientes ejemplos en la Argenti 
na "Las madres la"madre” ", Études. Pp. 163. El 
tario 'o hace extenslvo a los demás casos en que la 
está seguida de una consonante sonora pero ésta se ensorde 
ce al asimilarse al sonido anterior, cf. Études ... p 16 
(119) La aspiración del fonema /s/ en posición imploslya - 
se prectica en muchas partes de América. la costa del Gol- 
fo de México, parte de Chiapas, las tierras bajas de Cen- 
troamérica, de Colombia, dé Venezuela, del Ecuador del Pe- 
rú, del Paraguay, del Rio de la Plata, etc.; en España, Ex 
tremadura Andalucía, Murcia, Las Canarias, etc. Véase --= 
Soyd-Rownan, Guanajuato, p 71; CF. rambién DJ Canfield, 
La pronunciación del español en América, ICC, Bogotá, 1962 
mapa 
(120) £f La pronunciación del español en América, mapa 1Y 
(121) Yéose por ejemplo el trabajo de Raúl Ávila, Tamezun- 
shate, pr 64-65 
T22) Cf Tamazunchale, p. 

(123) Véase infra, indice léxico, 
(12h) Raúl Avila, Tamazunchale, p 65 consigna este tipo - 
de realización, Bestilz Garza € Caracterización, p 40, - 
señala que en Oaxaca lo común es la variante X , Peris 
simotto, EonolouÍa, p 59, registra como variante única la 
x 

      

  

  

(125) Véase D Canfield, La pronunciación, mapa 111 
(1261 6 general, F; frecuente, E. común, p* poco; É. esca 
s0,- unto, d débil r regular, Fi fuerte, e existe; ne = 
no exists, o* oclusivo; fr. fricativa.



    (12d) tes e Charles F. Hockett, A 
miss 1 po. 471-484 
0 ee Raód Avila, “Problemas 
RREA, 19 +, p 369-381, v. también, 

ise 11 Hodern Linguis 

ds Fonclogía dialectal! 
Alarcos Llorach, Fo 

  

  
nctodís española, p 42 y James Y "Harris, U Aspectos deT- 
3 ysas español >, en los Fundamentos de la gramáti- 

: sracional,comp Heles Contreras, Siglo XXI, Ppor    
1297 om £. Phomsky y M. Malte, w The Sound Pattern of- 

é AAA 

  

30 Jvidezo la simbología gue emp'ea Raúl Avila en el -- 
lan 64. 

(1, que la corielarion »orda/senora o plosiónf/frig 
cuerilica en la distención silábica en donde ni- 

vá3 son rasgos pertinertes, es decir, carecen de - 
otómi.o Aquí la realizeción no depende del con- 
ici, 2 ¡ino de la selección indivsdual (social), v 
2nrach, Fonglogia p 18h 
se No Chomsky y N, Malte, Tte Sound Pattern of == 

303, v también de James U Marris, Spanish Pho- 
73 ) “Aspectos del consonantismo" p, 185 en Los: 

_ ios dí la gramática transformaciónal, Ed siglo 

este rasgo porgue au yue r no es claramente- 
er uposición a lar otros dos realizaciones, == 

¿lerto grado de fricerón que al opone a los ===" 
<ases, y en la medida que exrote clerto grado de 

eroroy F, se puede pensar +a la opusición plosión/ 
Sin embargo, el problems no parece quedar re=== 
«howsky y Halle, The Suund Pattera of English,- 

  

    

    

   Lorach tlene para el arcrrfonemo, q Las + 
res zaciures Fr ro, fenetogía 83 

    
s13 17 sh Phonglog PA 
(1st, Ce Vizaciónes tensas predemnan en Sy, 
(537) 1 Wicuramente hemos caracterizado al archifonema. - 
Consrene  aungre ses en este momento definirlo formalmente 
El ar intorema ese! 'nucleo común a: dos fonemas de un -- 
ver «prrelativo ", es el resultado de una neutra ación - 

donde os “onemas redu, el núnero de sus componentes dis 
tintives, de dcuerdo foma Jakobson, Ensayos de linguls” 

   

     

  

tica e szad, Seix Barral, 1974, p 1%s y 163- 
CELIS adice de frecuenciasdel cuadro 2% muestra un li- 

gero orsnto de la realización fricatlva sobre la oclu- 
Sor. 
(133 < ecir, es un sonido no consonántico que 5e produce 
sin coso unctón en la cavidad oral en cposición a los soni 
des  +ooránticos que se caracterizan por tener obstruc="" 

  son lar articulados, v The Soupa fartern of English,- 
03
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ZELUNDA PARTE ESTUDIO DEL LEXICO



2 UL LOMENTARIOS IIPLDICIOALOS -   

Para el estudio de esto segunda parte me interesa co- 

nocer cuáles on lar dit tar realizaciones de los conceptos 

léxico" comiencid el cuestioiir o para la delimitación= 

así om ¡a frevuencia de ocurrencia 

  

de las zona dia e 

de esas “ealizaciones a *in de poder determinar qué variantes 

son las predominantes - ta sejión 3 partir de esta informar 

ción podre entonces erro Fica er sLé medida el léxico de la 

zona ce d ootimgio 50 corexima al te otras reoiones Estos 

datos, as mismo, mo porsilirán indicar en qué nedida el uso 

léxico se 1oerti% - el uso hrsoánico tal como ausda expre 

ES) 

  

con el uso mexicano 55 ra realicanión vorcide con da consin= 

vada en el dieciouar o de “ej canismos Je Franelsco J Santas 
  ma=fa o er otros d reiororios de vo.os mexicanas Ag"apo las 

reaiizac ones de los eorrepros lexicos en campos semánticos 

con el propósito e particularizar en qué ámbito de la activi 

dad humana se practica el Mey.canismo, / con el objeto de inda 

gar el grado de ¡1"luenira tidijena v su procedencia me aboco 

al vecsento de *33 (ea izaviones consignadas en los cuadros 

como mexicanismos estableciendo asimismo la distinción entre 

los mexicanismos de base hispánica y los de base indígena Ten 

bién como parte de mis conclusiones, trataré, en última irs- 

tancia, de establecer los posibles ¡soqlosas que conforman la 

región



En cuanto a la presentación a= los resultados de la 

investigación, creo convenierte presentar las realizaciones- 

léxicas de los conceptos agrupándolas en blooLes o campos se- 

mánticos (y infra pp 292-294) ya quí en 31 ecracterización 

—=nispanismo O mexican smas utilizo este sismo croterio Las 

variantes re lor concoptos en la 

  

sim embargo, serán 

presertadas mediante cuasros Á cada cuadro corresponderá un 

corcepto del cuestionario + contendré los calizaciones de ese 

  

concepto en las distintas poblaciones smeradas del 1 a1 10 

Las 'etras A, B y [oque aparecen en los cuadros reprisenten a 

los informantes ( vease infra nota núm) Las voces carac- 

terizades cono h soán cas están representadas vediarte el sfm 

boioÍf) y los mexscanismos mediante +? asterisco £  % El ORAC 

constituye el paráretio para defino 

  

que hemos dersrinade 

voces hispánica 

  

$, en tanto que para 1as mexicas 2wos dart mos 

del punta de referencia que const tuve e! diccicnario de San= 

tamaría ¿Los porcentajes Sup ¡ararecen en el marger derecho es 

Lón calculados En base al tatal de las “ealizacionos Ensegul 

da presento un qlosarro de voces recis"radas en la rezión en 

el apartado 2 3, sean estas de uso general o esporádico En 

el apartado 2 4 quedan agrupadas las vwtes de uso general que 

commeiden con ol concepto que aparece e? el cuestionario. En 

el apartado 2 5 nuedan Integradas ln> voces de uso Frecuente 

(con respecto a las demás realizaciones que se registaron 

en la zona y que tienen un porcentaje Superior a 80 ), y, 

  

nalmente, en el apartado 2 6 reíno 104 Conceptos poco conocí 

 



dos [casos en que el concepto exhibe menos de nueve respues 

tas distribuidas en dos o más variantes en toda la “egión), 

pero que tal vez se deba a que las prezuntas no fseron bien 

hechas (véatse supra p. 9, nota 12, yo 16) 

Las entradas del cuest'onario quedarnos d-str bafdas en dos 

campos semánticas de la manera sigu ente 
1.-Animales silvestres 651-663, 673-680. 

2.- Animales domésticos. 664-669, 671 6/2, 681, 654, 636- 
592, 695, 697-698, 700-709, J11-7%2, "h=72t, 865 
3.- Excremento 723-727. 
k - Fenómenos atmosféricos 723-740 
5 - Terreno: 941-950. 

6 - Cuerpo humano y sus actividades 63% 75l- 55, 7,9-77h, 
778-798, 803, 821-823, 827-823, 832, 82 
? Salud 757-758, 775, 800-302, 804-BuÉ, 303 22%, 824-226 

823-831, 996-990, 992. 

8 - Vida social 833-852, 921, 953-961, 933-985, 991, 993 

395, 939-1000. 

9 - Juegos y diversiones: Bhk, 846, 843, A51-853, 856, 159, 
860, 886, 887 
10 - Plantas, productos y almacenamiento 364, 870-873, B76- 
3878, 880, 903, 904, 

11,- Comida. 866, 884-885. 

12 - Crudad 839, 891-893, 896 
13.- Casar 898-899, 981, 910, 912, 914-917 
14.- Utensilios e instrumentos. 218 920, 905, 908-909, 922- 
923, 925-927, 929-932, 996 

15.- Comunicación 919 
16.- Cocina 933, 937, 939, 940, 942-943, 945-946. 

17.- Vestuario. 963-964, 963-973, 975-970, 979-980.
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ción de los conceptos con varí 

  

anales srivestres    
5 ; E Concepto 652 pájaro carpintero 

POBLACIONES 5% 

102.3 4 5 6 7 8 9 10 
  

> carpi tero f Aca eco ac ABC ABC "O 
tico, tique  ÁBCOB ACA ABC 
choca ? ABC 
pitorreal o 

  

terregie A 

653:  cardenal'* 

    
vardenal ABC AB ACB 8 
venturtida ABC AC ACC 
galtdss AB 
cepatetisin 8 4 
chitoco c 4 
pochua a 8 4 

Ch qYiros A 4   

654 gorrión: 

1120203 4 5 06 7.8 9 10. % 

gorrión A CB BA ABCC AB 3 
calandrinldria) B AcoB COB ABC 3 
2higriro Ac 

monja c . 
chompo A 

>
»
 
e
o
 

8 
3 

7 

cenzontle c 3 
3 
3 
3 huis E 

E Én Tos casos subsecuentes aparecerá sólo el número del concep- 
to a fín de poderlo ubicar en el cuestionario 
£5 En adelante sólo aparecerán los números de las poblaciones
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La variante dominante del concepto 652 es pájaro car- 
pintero, aungue tico y tigue tierden a caraclerizar a las pobla 
ciones de la Costa Chica ( la 5, la 2 y ta 3) El 
se,ún el DRAE, 

sonido tte, 
es onomatopéyico $13 

  

ptaramos dicha etimolo- 

  

aña, podríamos pensar que la designauión de 
por este grupo fénico represerta el ruido que bacen estos pága- 
ros al pisotear los árboles El uso de la 
gue a la población 6, 

pájaro caraintero" 

107    qe distin 
tiene que ver coto. l sustrar. imdfgera ya 

quí en la lergua zapoteca del Istmo 21 pájaro carpintero" se 
Te designa mediante el vocablo chalca 

Cardenal y venturilla son las realizaciones predominan 
tes del concepto 653 La segunda caracteriza a fas poblaciones 

las coranidados se identi 
13 que en esto población Lasbién e sá consig 

a al hablar del 

de las tierras altas En este sentido 
ficar cor Uaxaca, 
nada esta variante. Santamar   término ventura a= 
lude a un trpo de ave de las mesetas altas de las cordilde as 
que tiene el mismo color De las variantes restanles, 

destaca gallito cuya apor 
carse por la semejarza de los 

ue apare 
cen una sola vez, 

  

$n puede expli 
raszos caracte-izadores del "aallo' 

y del "cardenal! En este caso sen el color ojo a cresta 
del gallo que tiene la forma de un penacho" '” 

Son predomimantes gorrión y catandria 3? La varian- 
te cenzontie ( del náhuatl cestzontii 

  
'cuatrecientas voces"   

DRAE), de las tierras tropicales, como en este caso, tal vez 

rasgo común que comparten ambas 
ya que las dos poseen el 

de este es blanco (DRAE) 

deba su aparición al aves 
color pardo, aunque el color del pecho 

lo compa.a al tamaño de 
un tordo pero de color censciento y pecho cast 

Santamaria 
blanco
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656 'cocuyo! (volador) 

lucfijer 

  

na,ca) AB OB Cc BCO AL AC 500 

eoturo A ABOA c c 309 

gusano e 50 

carardero B 50 

cuparecha c 50 

657 'luciérnaga Í terrestre ) 

       

  

  

PS 5 o 

Turd Jér- 
fas iga ACO ABC ABC AC ABC AB. AB OB n8C »8 % 
ecrudacecha A B 71 

jasooo de 
tumbre c £ 7% 

alumbrador 8 3.5 
Locuvo 3 5 

. 653 'manta reliatosa! 'campemoita 

1 2 3 4 5 6 7 3 2 12 z 

campamocha $ A AL OCO ABCAB AB OC 428 
choputin (ac bc Be eo 28,6 
langosta A 36 

ticachichi A 36 
caballo de 
muerte £ 

rajamuerto B 

maría caten 
tera A 
gualaguandaya B 
 



mino de terracería ( véase mapa núm 2) 

La red ferroviaria tampoco eslá bien desarrollada ya 
que entre los puntos estudiados únicamente Tehuantepec cuenta 
con una estación de tren 

Debido a la mala situación en que se encuentran las - 
carreteras, se ha venido desarrollando el transporte aéreo: 
Pinotepa Puerto Escondido, Ometepec y Pochutla disponen de- 
un servicio de avionetas que los une a la capital del estado 

La región cuenta con tres puertos marTtimos- Puerto 
Escondido, Puerto Angel y Sabina Cruz. Este último ocupa el - 
tercer lugar en lo que respecta a movimiento de cabotaje(16), 

En cuanto a la red telefónica y telegráfica, todas -- 
las localidades tienen este tipo de comunicación con el esta- 
do, salvo la población de San Pedro Mixtepec 

0.35 Situación ernográfica 

Se distinguen en la zona tres grupos étnicos los ne- 
gros, los indígenas y los mestizos o blancos La población 
negra (17) o mulata se encuentra en la planicie costera desde 
San Pedro Pochutla hasta Cruz Grande pasando por Pinotepa Na- 
cional y Ometepec Los estudios hechos sobre algunas porcio   
nes de esta zona (18) indican que la población negra rebasa 
a la indígena y mestiza. En las partes más altas, a la altura 
de 450 m sobre el nivel del mar, el elemento negro disminuye 
notablemente se observa ya un predominio de mestizos e indí- 
gunas Í véase p 77, 362-363 y 368) 

  Son tres los grupos indígenas principales que se en 
cuentran en la región que estudio los mixtecos que se lacalí 

  zan en la porción occidental, los zapotecos que habitan la -- 
porción oriental y) los amuzgos que se encuentran alrededor de 
Umetepec Í véanse el cuadro estadístico núm 1 y el mapa núm 
3 de la distribución indigena)
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659 "libélula! 

  

caballito 
del drablogk AB AC BC ABC apoco 482 
chanboló 
sque) ACOABTOAL 252 
Tibélula 4 8 ec 1%, 
tapastani A 37 
cabu de hacha A 31 
biguidibola 4 37 
  

673 avispa! 

12020304 5. 6 7. 689.193 

avispa É ABC AC PL AC AC ABU AB Bf" 8BCOABt 768 
ovispa se= 
guidora B B 68 
conején 3 3.4 
abejón e 34 

abeja de 
castilla A 3% 
chuma A 

fe los cuadros de los conceptos 656 y 657 se despren- 
de que en la región no se hace una clara distinción entre 
cocuyo y luclérnaga La poca distinción entre ambos insectos 

coleópteros tal vez se explique por el hecho que la luciérna- 
ga, que tiene alas tenues, se diferencia de la hembra ya que 
esta carece de alas y de Glltros ( alas duras protectoras) 
En todo caso, la variante predominante es, agrupando las formas 
cortas y largas, diptongadas y no diptongadas, la luciérnago
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Cabe notar que la variante cocuyo viende a distinguir las po- 
blaciones de las tierras bajas o de las costas ( este término 
Santamaria lo atribuye al antillano 
naga vincula a la región con Oaxaca 

La variante Juer 
   

  

r 

  

Cuarón, Cara.ter 
zación, p. 186) y son México donde prevalece dicha realización 

Pare el concepto 658, la realización dominante es cam- 
amocha Los términos chepulín y langosta que aparecen en el 

cuadro son, sin embargo, diferentes de campañoch 

  

. En este caso 
no creo que estas realizaciones se deban 8 una pregunta mal 
hecha ya que la respuesta se provoca mediante el dibujo 16 que 
aparece en el cuestionario. Cabe ¡otar que el hispanismo san- 
tateresa no se dió en ninguno de los informantes. 

Es más conocido caballito del diablo que l:bélula Es   
notorio que esta variante se da prefereotemente en las poblar 
ciores de las tierras iteriores En cambio, la realización 
chambaté(gue) tiendo a caracterizar las localidades de la costa 
Chica ( poblaciones 1, 2 y 3 ) Este vocablo, según Santamaria, 

es lo común en la costa del sur para designar al caballito del 
del drablo 

En cuanto a? concepto 673, la realización signifreati- 
va es avispa Las variantes restantes aparecen esporádicamente   
imeluidg el término comejen que pudo producirse ucmo resultado 
de ura pregunta imadecuada. En todo caso, el término, según 
Sentamar*a, proviene del maya ko ' diente y mejen 'pequeño' 
y que traduce como especie de insecto"
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$61 garrapata* 

122.3 hb 5 06 7.8 9 10 2% 

garraparafAc AAC ABC AC OA SC ABMABC 575 
conchuda ABL B 5 e 212 

patajes AB Bo 98 152 
cucuyachi BB 60 
  

Predomina el hispanismo gartarata, aniwas que se cla- 
sifica con los aréenidos Es de rotarse que en dos poblaciones 
casi contiguas aparecen dos_ c.1izacione, que se identifican 
con ul grupo indígena los Soques, no obstante que su ubicación 

geográf ca es 

  

a mas alejada de lus poblaciones 1 4? Este es 
el caso de € a    L sue de acueres a Santimia /tene del soque 
cuvunchi gris y del prefijo cu con la acepción 'piozillo!   
de las aves Otra veriarte de interés e el vocublo talaje (del 
ushuati tlalaxin estei e de garrapata" según Santamaria, que 
se registra en una parte de la zona que es caracteristicamente 
zepotecal y mapa aún 3) 

  

663 'rena vajo! 

2122. 3.04 5 6 7 8 9 10 % 

renacuajof A 88 ABC AC '6 a 52.3 
bitole B BcoOAcoCco 286 
rana 80 95 
tapaculo 4 47 
indoyolo 3 47 
  

Es comán el hispanismo renscuajo Los términos bi- 
lole e indoyolo, aparentemente de procedencia indígena, la- 
mentablemente no los he podido encontrar documentados dichos 
vocablos aparecen en poblaciones donde aún se habla zapoteco



673 azotador' 

102.030.405. 6 7.3 9 10 4 

quemador BC C ABE A BC 30 

gusano peludo c ABC 133 
gusano carnero B AB 10.3 
scatán ES 10.0 

gusano A 80 19.0 
borregurto A c 66 

quisanduchi A 33 
qusaro ae seda 8 33 
aguatreso c 3.3 

custa A 33 
chachahuats 8 33 
indito _ 33 
  

Aunque quemador es domiraute, bay una multituo de va- 
riantes que se rcfierer a la apariencia Física del animal como 
son gusano peludo, gusano carn 

  

y borreguito El vocablo 

  

  
del español genera¡, oruga, no se registró 

675 cochinilla 

102 3 490xx2x0607.3 9 to 2% 

cochinillad B ABC B 416 

cochino ta” Ar Acc 416 
morgulto B 8.3 
marranita B 8.3 
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678 babosa 

6 7 8 9 to 4 

  

babosa) a ALO ABCA AC CAB ABC ABC 65 4 
gusaro de tela 3 A 76 
gicaro de baba 8 33 
caracol baboso A 33 
zaracol sin concha 

€ 33 
sanjuitiela c 38 
tlacorete? c 38 
cuyasT 8 38 
eslabon-1?lo e 38 
  

Es concepto 675 parece poco andidor ya que menos de 
la mitad ce las respuestas lueror obtevtdas És de notar aue   

sólo en le pobiación 3, que durante la época de la Intendercia 
fue ur pinto importante en el comercio de la Colonia, aparece 
de manera jeneral el térn no corbiniila El uso del mextca- 
nismo goshinita es también comín   

Para el concepro 678 lo tominante es el hisvanismo 
babose be las variantes restantes cabe destacar el vocab'o 
tlaconete que según Santarría es del mexicano tlallt tierra”   
y conete hijo Sin embargo, esta real:zación como las des 
más aparece sólo esporádicamente 

2 1,2 Arirales domésticos y sus cosas len sus colectivos u 

  

cular idad) 

667: enjambre!
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667 enjambre" 

12234 5.6 7. 8 3 10 % 

enjambre $ CO BO OBCOABCA Co ABCBC ABC 666 
panal A A € A ma 
co'mena € c 54 
casillero a 3.7 
abe) 190 E 37 
grupo de 
abejas A 37 

668 — aguijón 

1 324 5 6 1022 

B ABC 64 3 

agus ¡ón BO Ac 214 
darde AB 156 

662 — colmena ' 

LA 128 9 10 

colmena E c ABC OC AB c ABCACO 566 
panal A ABC A CS 343 
tortilla B 43 
casiitero B 43 

670 cajón" 

1 2203 4 5.6 3 8 39 10% 

cajón É c BC ABC ABC ABU AB 80 BAC 70 
colmenas e € 
ensambre 8 A .



  

caja A 37 

aplario A 37 

panal A 37 
casita A 27 

671 "para? 

1120223 4 5126 7 8 9 10 

  

panal E AB OC AB OC ABF ABC ABC ABC ABC ABC 85 8 
huevada A 3.7 

panala e 37 

vtezhinastle B 37 

672 celdi' la 

1102.03 4 5 6 7 8 _ 9 40 >» 

celarlla? 8 Aro Bo co A co BC 529 
puertecita BC BC 210 
cajón A 6 
rejas c 64 
cuarto A 6.4 

  

Es frecuente el uso del hispanismo enjambre para el 
concepto 667 Aparecen los términos colmena, panal y casillero 
pero se refieren a conceptos distintos y dado que se dan es- 
porádicemente pueden ser resultado de preguntas mal planteadas 
o mal entendidas El concepto 669, colmena! tiene como reali- 
zación dominante colmena Las variantes restantes que aparecen 
arstadamente han de verse en la misma situación que las del 
concepto 667
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Aunque el concepto 06 parece poco rendidor pues sus 
realszaciónes po Hegan al 50 predomina el mextcanismo-- 
ponzoña soure el hispanismo aguijón 

Para el conceoto 671 la realización cosí general es 

  panal. El caso de de rechinastle tal vez tenga relación con el     
mexicanismo chinascle germen, esper- 
ma, semen) que stanifica nido! "semillero  'madriguera' 
Falta por explicar, cin erbargo, el prefijo te- que aparece en 
el vocalio 

Prevalece la rea'ización celditla para designa” la casi- 
lla de vn panal, 

716 manada de vacas' 

      

  

4 5 to % 

manada A AB OCA AB BC E 344 
partidat7) AB OB A — ABC AC OC 344 

trozo coc€ A 103 
arajo $ BO 10.3 
revaño . C 34 
punta (8) A 34 

vaquerío 34 

717 'manada de cabatlos' 

manada É A BC ABC OC Be 311 
partida A AB ABCA € 27.6 
atajo BC BOAAS B 27.6 
trozo c A 6.8 
caballada £ AC 6.8 
recua 4 B 3.4
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718 manada de cabras 

    

  

  

  

  

      

= 1 2 7 10 

manada + A AB OB B ABE AL B 45 3 

partidas e BOMBA co 292 
atajot c coA Bo 167 
cabría Ac 63 

920 h 44 

rebanc A . 

719 manada de ovejas 

1 2 3 4 5 6 7 B 910 Ed 

manada ACOAB B B “BC AC 6 bbs 

partida B B ADO Cc 292 

atatos c A B 111 

trozo c 37 
Paro É c 37 

rebaño É A 37 
ovejada A 37 

720 'manada de puercos* 

45 2 

partida” AB AC ABC OB AC O BL ACC 5 
manada 4 c 5 ABC a 2 
atajo 4 c B 

cerderfo A 
trozo A 

5 
2 
7 

porqueriza B 3 
3 
3 

grupo C 3 
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721 manada de aves' 

parvada f  ABLCO BO 80 BL 480 ABC 55 5 
partida 3 14.8 
grupo 4 c A 7oh 
conjunto 4 Ac 74 
hilera A 37 
montón 3 37 
  

Son tres las realizaciones ás frec.entes para los 
   S3is conceptos referentes al conjunto de irirales En orden 
de frecuencia,considerando los SMs c2505, los porcentajes son 
partida, 31.78 manada, 29 63 2ra o, 11.0 $1 corsideramos 
individualmente las realizaciones, la varisr 

  

dominante es el 
mexicanssmo parti     la, pero si lus 1grupamos >redominan los his- 
pan:smos manada y atajol con %: 05 Je los casos)   
Las restantes realizaciones de los 58 5 correptes aparecen de 
manera aistada y en e" caso del concepto 715 21 suná del cuadro 
las real zaciones rodeo y tablón por considersr que son térmi- 
nos que ro responden a la pregunta 
Cabe destacar que, aunque Santar ar'a define partida como "hato 
de ganado, principalmente vacuno! — ol vocabi, lo emplean los 
hablantes de la región para Jestgiar a cualquier conjunto a 
grupo de animales sean vacunos caprinos, Lorcinos, ate 

722 multitud de personas' 

11023. 3 4 5 6 7, 8 9 10 4 
  

grupo + AAC ABC BC A AB ABC ABC ABC 66 6 
gentfo B A A e 138 

montón c 3 6.8 
tumulto B 34 

conjunto c 34 

asamblea B 34
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La seatización frecuente para el concepto 722 es el 
vocablo 

    

quajolote 
paro ? B B AB OA 0136 
totote co 8 6.2 
pipito 3 30 
quechs c 31 
  

El rexscanisro guajolore es la realización caracteri- 
zad ra de la rezión Según Santamaria, el término proviene de 

  

huexcloti c turesto de huey  giande! y xolotl paje! osea, 
galle y ie ec teja a "o herbra Cabe destacar que la variante 
pavo que e da er las pollaciones de los altiplanos parece vin- 
cularse con el sur dei pals donde, según Lope Blanch, es la voz 
esportánea en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco, sur de 
Veracruz y el Istmo de Tehuantepec ( véase Léxico zona maya) 
Esta variante sin embargo, no 5e registró en Tehuantepec Las 
variantes restantes se dier=n de manera arslada totole, del 

  náhuacl totol  ave' o 'pájaro en general! y pípilo de pipil- 
pipil auajotote tierno” según Santamaría La voz guechi tíene 
forma de indigeniso pero no lo he podido documentar, aunque 
por su forma se :dertifica con nueche , de huech, maya, para 
designar al =rwadillo Sim embargo, el término ha de responder 

n a una pregunta mal planteada 

  

más b
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684 'cimarrón' 

  

cerrero ACOOBCOAOOBcOCco BO 789 
salvaje £ TO OA ABACO 21h 
sostrenco É 50 C 10.4 
bruto BORA 71 
cimarrón c £ 71 

bestia A 3.5 
vago 5 35 
perdido 8 3-5 
remendato A 35 
danto A 35 

$36 'crin 

122.3 4 5 6 73 8 9 1o 2% 

clinfed) $ ABCA  ABCB AC OAB A ACOB A 566 

eran ec AC BCO 233 
clina(la) BCcOB— oc 133 

clin(la) 4 33 
cerda B 33 
  

£l concepto'cimarrón' es altamente polimórfico en su 

reolización Existen, sin embargo, tres variantes que mues- 
tran crerto predominio Ellas son el mexicanismo cerrero y 

los hispanismos salvaje y mostrenco 

Para el concepto 686 predomina clinla) en sus formas 
masculino y ferenino
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687 'toro semental' 

3 1102103. 45.06_ 7. 8 9 1 

toro ccontano arco peca 0 eo eo a0t as 666 
toro 5 
padrono 
padre c A 
toro de 
ería c 
novi1lo 
garañón 

  

688. ternero-a” 

    

  

  

  

Ñ to. 

becerro e AC BC ñ ACABE OB 36 4 

ternero- B AO A E c Cc 212 

becerrito A A B 5 A B 18 2 

vaquita 8 2.4 31 

tocete B A 60 

torito 5 30 

penche c 30 

689.  becerro-a" 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 z 

becerro 4 e A A e AC OA e 266 

ternera AC A BC c 23.3 

torita A Booc » 165 
vaquilla B A B B 13.3 

torete e Bc B 13.3 

tora B 33 
animal de 

B 3.3 casco



690  "movi1io' 

  

novillo ? Bo ABC Bos A co loa 
vaquillazizta A 5 c 80 o 228 
torrIlo=)to A AC 137 
torete A 8 30 
toro c 45 
espado A 45 
tercero c 45 

  

La realización frecuente del concento 687 es toro s 

  

nental La real zación girañón, *caballo semental! que según 
el DRAE está en destso,seguramente es resultado de una von 
fusión 

De los conceptos 688 a 630 se despiende de las realizas 
ciones que los hablantes no establecen una clara distincion ens 
tre los comeptos — ternero!, 'becerro! y mierda" y sobre 
todo entie los dos primeros pues en arbos casos aparecen casi 
las mismas variantes repetidas E1 la región, coro en otras 
Uovéanse LHC     Tamazunchale y favarteri se observa una       

gran disbersión de términos para dichos conceptos En términos 
generales podemos decir que la urferencia entre la cría de la 
vata que todavía es amamantada y la cria destetada no se eviden= 
era en los resultados de los vuadros anteriores Ue todas formas 
las realizaciones dominantes son beterro tanto para la cría 
de leche o que torfavía se amamanta como para la destetada o que 
ya pasta y novillo 

$31 cuernos" 

102203304 5 56 7 8 9 104 
cuernos £ ABCA AC BL ABC BC ABCOBC ABCABC 77 3 
cachos coOBOA ACACOA 195 
astas $ 3 32 
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Es frecuente el uso del hispanismo cuernos, aunque tem- 
bién es nutorio el mexicanismo cachos 

692 res sin cuernos! 

1 

  

  

cuatezón ABC ABC B AB 333 

macho A c A e A c 222 

pelón B A BCOA 14 8 

es sin cuernos? E Br 111 

mrcho AS 74 
cebñ 3 37 
cundo A 3.7 
  

Predominan dos realizaciones que se caracterizan por 
ser mex cenismos, cuatezón, del nóhuatl quatezón segús Santa-     
marfa y vocho 

695 pezón ( de vaca) 

12022 3.405.6_ 7 8 3. 10 2? 
  

chicha BCOA OC ABC ABC ABC AL 50.0 
teta? A BC AB BC oB coBoOC 366 
pezón » A AB 10,0 
tute A 3.3 

  

696 pezón [de mujer)" 

  

ehtoht Co AB BO AC OABCCO ACOACO 46.6 
pecho ABCA Co BC BORA 33 

busto 8 A 66 
teta(-111a) A B 66 

tuto c 3.3 
piedrita e 22
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Para los conceptos pezon de vara! y "pezón de mujer" 
la realización prepnderante <> el vexicaricmo chichi, del ná- 

  

  

  

  

  

  

huati chichi mamar! senún Santamaría Los casos de pecho 
y busto son situaciores en las que la parte abarca al todo o 
se le denomina por ei todo 

697 'rumiar! 

122.3 4 5 0. 7 8 3 10 2 

reso ler ABC BOS 00 OB 36 ABCADBCA 566 
cumiar ACOCO ACA CO € AC 333 
masticar BoA A 10.0 

638 cencerro 

LA 13910 % 

campana-11la BA A ABC AC 8B ABC ABC AC BC 768 
cencerro 2 AC ABC BC A 154 

700 cabestro' 

1 2.3040 55€ 7.8 9 100% 

cabestro $ Ac AC AC 376 
vaca guía 4 a coAR AS 31,2 
puntero BOABC 250 
vaca delantera 8 62 
vaca cencerro £ 3 62 
vaca mulera € 6.2 
  

Para el concepto 700 dominan los hispa 

  

a y para el 697 y 698 remoler y campana 

  

smos cabestro
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bo.reaa ABC CO AB ABC OB ABCAC OA AB 62.0 
pve¡a AB OC ABC BO BC OC AB 388 

1202.03 04 05.6. 73.8_39_ 10 »% 

bor+e.0 Asc Co ABACO AB ABC OABCAC BC 768 
carnero = B soc A 154 
sanertes is 8 38 
elivo a 38 

  

703 cordero! 

  

  
borregurs ABC ABC AD OB BC OC ABCACOACOB O 740 
cordero É € c 75 
corder:to A A 75 
chiva zo é9l A 37 
corneriie B 37 
cab ¡to $ 37    

borregor A ABOA € 8 8 co 57.2 
carnero Bco oe 21.4 

borreguito A coAR 214 
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Para los conceptos 
realizaciones mexicanas borrega y borrego 
prometio de 69 4 Frente a 
porcentaje es de 26 7 

Para el concepto 

  

uito El Fispantsmo el 

oveja" 

los hisparismos 

cordero! 
   

y carnero! 

la vastante 

predim nan las 
con un porcentaje en 
oveja Y carnero cuyo 

dominante es 
dero aparece aistadamente 

Borrego es la forma común para el concepto 704 

  

  

705 esquilar 

110220 304.58.6 7 8 9 19 

trasquilar 2 Co BE ABOC O A Co A ABC ABC ABC 63 3 
racarar E B BOB 166 
tusar* ñ aC 10.2 
esquilar B 33 
sacrificar 2 010) 33 

destanar A 33 

El uso frecuente es el 
y esquilar) 

compuesto trasquilar 1 de tris 
Em mexicanismo tusar, que según Santamría es 

  

atusar, cortar, recortar el pets de los animales" aparece 
poco 

707  'cabra! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 

cabra $ A 8 CAS ABC AB OACOB ABC 57.2 

chiva É BC A AB BC ot B Ac 392 

carnera de 
monte A 
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707 -abrón' 

6 27 3 3     

  

chivo 4 se ACA Co BC BC ABE AB BCO 615 
chivato soc a 115 
csbron B A 77 
caurín e A 77 

borrego A A 77 
ca ero A 33 

708 hoto*I cría mientras mama) 

  

  

chrerto 8 BC AC O BC OB A ABC Or 48 2 

seboato z L ABC 25 259 

ctivato 1to B A B 9 
crot, c 37 
ant A 37 
camero c 37 

709 chi o! (crfa arstetada) 

  
chistio B AC 2 BcoOA A 500 

crivo d c 1 c 250 

cabrito e B 12.5 

primate 5 6.2 
camperito A 62 

  

Segúr los resultados que aparecen en los cuadros de 
los conceptos 768 y 709 tos informantes engloban en un solo 
vocablo a las crías de los chivos sean estas destetadas o a- 
mamantadas al darse con regularidad la voz chivito
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En cuanto al concepto 707, el hispanismo ch 

  

común Ef mexicanismo chivato, que Santamaría lo rlas'"ica 
coma español antiguo y define como chivo o cabrór aparece de 
vez en cuando 

    

  

  

        

713 cerdo! 

304 5 6.78 19 _ 

cuche(+) Co ABCB c ABCC O ACOB 40 5 

marzeno £ 8 A Ac $ Bb Oc o 213 
puerco 4 o ABC Co A 18,2 
codo A ABOB 12,5 
ccchino 4 € 5 $2 

712 'techóa" 

a 7 9 10 

marranito ABC B 8 AB OA 40 ABTC 48,3 
cochinito AC £o BBC 206 

cuenito e c AC B00173 
pueruurto co ob A 103 
leuhón A 34 

La realización dominante del concepto "cerdo" es el 5 
mexican:smo cuchi, que segun Santamarfa viene del quichua 

G nt E cuche y se encuentra en las regiones costeñas de México Sin   
embarg>, aunque efectivamente se da en la costa Í poblaciones 
1, 2, 3 y 5) también se documentó en las tierras interfores 
(poblaciones 7, 8, 9 y 10) 

Para el concepto 'lechón', es común la forma derivada 
de'marrano', o sea, marranito. Notamos pues que para estos 
animales hay ciertá preferencia por los vocablos derivados
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714 empollar” 

1223.45. 6 7 8 9 190. % 

echarse 2 ABACO AB OB A ABL ABC ABC AE 614 
empollar £ ACO Ac BC co 258 
estar 
culeca c B 3.7 
calentar los 
huevos A 32 

715 ciueca 

1202.34 5 6 7 809 19 .2 

cuteca BOBoAf ACOCOOBO CO ABCAC O 451 
clueva * ACB AC OAB BC OC BOo322 
macarcando 0 A 31 
parida A € 64 
echada A 32 
  

Son dominantes 1 os hispenismos echar: 

  

para el concepto 714, mientras suepera”)15 es común 
€ y empotiar 

  

mex 
canismo culeca, motátesi, de ciueca 

728 cubrir, montar! (a la hembra) 

1.223 454 5 6 7 3 9 10 % 

cubrir E BO ABC AB 48 266 
correr A ABC AL c 23.3 
cargar BCO ABCCO 200 
saltar BooS 19.0 
montard Ac 66 
imjertar A 33 
encastarÉ B 33 

aparear É B 3.3 
rifar A 33
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Aunque eparece pocu, la voz domimante es el hispanssmo 
cubrir, aunque también e astor o el mexicanismo cargar Las 
veces restantes, tres de ellas hispanismos, se dan esporádica- 
mente 

21 3 Conceptos relativos > exciomerto 

723 excrese = es asis ou oveja" 

  

  

  

estierco? ROAOBO 98 BoOc o 276 
abono ABACO OA 242 

cuitar ACOCO A 13.8 
Laca BOCOros 13.8 
majada? B 8 63 
muñiga A 34 
mierdas A 34 
excremenzo A 34 
pajoso 8 34 

724 excreventa de vaca" 

estiercolf ABOBCOA E AB B 321 
abono $ ABCADOA 255 
caca BoOCcoco68 143 
curta Ac A 10,7 
excremento 7 A 3.5 
pajoso B 3 
mierda £ A 3 
muñiga t 3 

3 majada 7 c 
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725 rajal excremento reco de vaca) 

2 3 _ 190 e 

ahono 32 ABLA ABE ABCOASO 43 
mur ¡ga ABC 8 a 16 
ma ada 7 BOC BC 3 
estieriol * AB 8 20013 
Lagajón A 3 
pajoso A 3 
cara € 3 
culta sota € 3 

726 excremento de caballo o burro 

11202. 304 5.6. 73 8 9 10% 

ahom A ABC ABCAC at 600 
estier old ABC OB B B 580 0333 
cagarén e CO ABOA 1337 

curta AB 66 
muñias B A 65 
suciedza c 33 
pajo,o c 33 

727 excremento de persona" 
120220304 5_%£ 7 8 9 to 2 

cuitas ACOBC AB OC 219 
mierda? BO ACOAC co 218 
suciedad A 3 AC O AC 187 
excrererios BORA 8 A 127 
porquería 3 BOA 93 

cerote A 3.1 
hrerba sin rafz A 3.1 
cochinada B 31 
estiercol c 34 
sacas B 31 
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Para los conceptos referentes al excremento, sea de 
animal, seco 0 no seco, o de persora, sen cualro las rea 1za- 
ciones que destacan abono, 26 5 2, estiércol, 21 8 eu 

  

11.2%, y caca, 6.88 Y La primera y la segunda ro aparecen 
para el excremento de persona concepto en el cusl la va- 

riante dominante es el sexicatismo — 

  

ta, ole segúr Santamaría   
viene del náhuatl cuitlati lexcremento  Fsta rorlizarión apa- 
rece en las boblaniones de la costa ¡hita orstingciéndose con 
ello de las demás poblaciones 

Core se puede ver en los cuadros para el exoremento 
de tos arimales no seco, la realización que don »a 25 estiercol 
Y para el seco atoni Existen vtras realizaciones pero * dan 
esporád camente 

   21h conceptos retar»y ros arrosféricos 

723 luna nueva! 

122.3 4.5.6 78 2 10 % 

Isra nueval ABC ABC CO ABC c ABC AB” 714 
luna tierna 80 8 BG 178 
conjuncion? 3 4 74 
creciendo A 3.6   

736* 'hato de Juna' 

122.304.567. 8 9 10 4 

casa-1ta ABC ABC ABC AC OB ABCOB ACOAL 7h 3 

cerco 4 c ABC 154 
halo £ A 37 
eFrculo A 37 
rayos A 3.7 
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  Predomina el hsspan sito luna nur 

  

para el concepto 729. 
Er mexivanismo luna t 

  

na, que aperens poco, es, según Santama 
cía, la ecad de la luna comprendida entre el cuarto nenguante 
ae lunación y el cuarto creciente de 1 

  

TunaLión que sique' 

tasa es la voz frecuente para el concepto 'halo de luna! 

732 lucero oe la tardo! 

lucero de la 
tarde É AD A AC B ABC 346 
lucero flojo E AB c A co Ac 30.8 
lucero uz la 
virgen ABC A 154 
hierro ce la 
cera BO AB ms 
hucero atoiero 37 
Tucero de 
locura B 37 

  

  

La realización dominante del concepto es el hispanismo 
    

  

lucero de + rde 1l caso de Jucero de la virgen, según ex-   
plicación de los Irfermantes es porque sale du ante la Fies= 
ta de luquila € nombre del distrito del estido de Oaxaca)" La 

expliración para lucero 

  

glera, de acuerdo al informante que   
proporeronó el vocablo, ' porque sale cuando se toma el atole" 
Esta misma explicación la escuché en un compañero de clase del 
estado de Jalisco lo cual indica que el vocablo trene una ex- 
tensión geográfica mayor a la local o regiona'
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733 *lovisna 

12223 48205206 7 8 9 10 

  

4 
ilovisna É AB AB ABC AB OB AB AB AC BC 620 
Vuvta A A c 10.3 
tlapaquiahue PC 639 
pringar c e 63 
brizaa c A 639 
chispear É c 3h 

brisa c 34 

  
La realización Frecuente es ol   hispanismo llowisn 

€l mexicanisno peingar, que de vez en cuando aparece, según 
Santamaría se emplea en Tabasco para referirse a la gota de 
cualquier iTquido! 

735 rayo 

1,22 3 4 5 6 7 8 9 19 

trueno ABC AC O ABCOB O 8r 
rayo E D Ac 

  

ABC ABC ABC AB 73h 
ASC co 264 

El uso Frecuente de tr 

  

  no en la zona parece 
significaciones converger 2n 

indicar 
Lia significación 

nue se produce en las nubes 
más importancia que el 

que dos En este 
parece cobra: caso el estruendo 

rayo que lo produce 

737: escampar 

122324205 6 / 8B_ 39.10. % 
  aclararse f B BC OA ABC ABCAB ACC 517 
despejarse $ BO A BC BO AB 242 
limpiarse AC AC AC 21.7 
levantarse 3 4 3 
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738: "niebla! 

122.03 4 5 6 7. 8 9 ._10_%   
Liebla 4 AB ABC AC BC OA A ABCC  ABCACO 71.4 
sebliva dé c BO A BCOC AB 286   

Aclarerse es la voz más frecuente para el concepto 
escampar', aunque despejarse y limpiarse son también notorios 

Para el concepto 738 sólo aparecen los hispa 

  

tighta y reblina. 

739 'ventarrón' 

1 223 10205 26 7.8 9 10% 

ventarrén ABC A ABC BC ABC AB A ABC 580 
Fura 
et día B B 6,4 
asrón A c 

  

arte c 
6 
3 

acuanorte A 3 
tromba * B 3 
tempestad c 3 

3 viento e 

Este concepto relacionado con los fenómenos atmos- 
féricos muestra una gran dispers'6n, aunque ef término =- 
tempestad no se identifleque exactamente cor el contepto. 
Cabe notar la aparición de la voz huracan Í voz caribe se- 

gún el DRAE y Santamaría) en la población de la costa donde 
seguramente se han dado estos fenómenos.
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74 manantial ' 

122. 03.54 5.6 7 8 9 10 %   
v1o de aque *C A Co BCO ACOAC ABC 
marcarial E ABC ABC A 6 
venera ? c A 
ciénega AB 
nacomiento” BC 
aruaje AC 
fuented 8 

  

  bo:bollones e 
    

Aunque es dominante el mexicanismo ojo de agua, apa- 
recen sin enbarao varias realizaciones hispánicas que en con= 
junto suman 49 % ae los casos 

      

742 lana? 

3 3 

lama E BBB C 8 ABC 53,6 
lana CO A AB OAB ABC AC £2.3 
Tias £ 35 
  

743 'musgo' 

musgo É ABC SC AC OB € BC AC 481 
pastle B BC OA ABC 29.6 
heno A 37 
pajar 6 3.7 
taca de ratónB 3.7



  

  

Flor de niño A 37 
pasto c 37 
bejuco de 
e mezón c 537 

Thh  'heno* 

  

pastle e A ABC ABC ABACO 56,6 
Pensé ACB Ac A 26.5 
cabello Je 
acel A 

barba de viejo B 
mus 0 8 
paja 4 r 

4 
4 
4 
4 

  

El término lama es 13 realización común del concepto 
7u2. 

Para los conceptos 7;3 y 74h son tres las realiza- 
clones que sobresalen pastla, cue según Santamaría viene del 
náhvatl i 'pasta , musgo / heno Sumando ¡os porcentajes      
para tos dos conceptos, la voz que domina en la reglón es el 
mexicanismo pastle con A3 1 7 frente a musgo 26.2 y 15 1 % pa- 

    

La variante barba de v'ejo que también Santamaría   

  

consigna, aparece aisladamente 

745 ' camino abierto con machete, teocna' 

12023. 3 4 5 6 7 B_39_ 10. % 
vereda 4 ABC BC OA ABLA AB OB 50.0 
cambno abierto c 

8 
ABC ABC 26 9 

brecha BO c AC 23.1 
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746: “atajo' 

1202. .3.405 6 _7 8 9 10 3 

vereda AC ABC ABL CO A 8 AC ABCABL 72.1 
atajo É c 5 71 
serecho 5 3.8 
dirección A 38 

colindancia $ 38 
retirada B 3.8 
cruzado 3 38 

La voz vereda es la dominante pera los conceptos'atajo' 
“trocha! 

747 "mojón, hito" 

122 4 5 6 J) 8 9 10% 

mojón=era É C BC BC £ BB ABCABC ABC  66,h 
lindero A Aa A 1.5 
colindancia B AB 1.5 
deslinde E A 7.6 
munera * € 3.8 

  

Es frecuente el hispanismo mojón alternando con la 
forma mojonera. Cabe señalor aquí que 
conjunto de mojores como 

  

  anera no designa al 

  

lo define el DRAE 

7AB "cima, cumbre! 
1 56 738 9 J0_% 

cimad AR coc BO AB O ABC 434 
cumbre £ AC BC AB OAB AAC 40.0 
mogote B 6.6 

punta e 3.3 

pico c 3.3 
cópula 3.3 
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7A9  'tadera 

  
ladera? Co COACACOA ACOACO 38.5 
falda 3 AB A AB 23.1 
subida BOAOB 11.3 
mogote c 
pendiente A 

serranía B 
cuesta B 

3 
3 

bajada e 3. 

3 
3 

llano B 3 

  
faida É c c A BC 38 3BC AC 48,0 
plano ASC e c 24.0 
Tiano 8 A s0 
barranca BC 80 

pie de cerro Aoc 8.0 
ladera * A 50 
  

Predominan los hispanismos cima y cumbre para el 
concepto 748 La variante mogote que el DRAE define como 

montículo alslado, de forma cónica y rematado en punta 
roma' aparece aisladamente 

Aunque aparecen las voces ladera y falda predom nando 
para los conceptos 749 y 750, se desprende de los cuadros 
que los conceptos son casí sinónimos pues las voces se repi- 
ten Y es que de hecho hay mucha semejanza como se puede ver 
por las definiciones que proporciona el DRAE: ladera * decif- 
ve de un monte', falda 'parte baja o inferior de los montes'
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  6 Cuerpo hum: Sus autividades     

  

    

75 Istenes” 

122 2.056.713 9 10 4 

sentidels) ABC AC Lo A3CO8 AB OBC OA 536 
s enes * AB ACOACOC O A BCO 42.9 
inteligencia 6 35 
mente A 3.5 
  

Predomina ligeramonte el mexicanismo sentidos sobre 
el hisaasismo sienes 

753 'ribortzcise 

  

1 23 + 5 6 7 8 9 10 3 

enrojecer A AC 15,0 
ruborizarset B £ 8 15.0 
tener ver 
quenza A A c 150 
chivearse c B 10.0 
colorearter CB +0.0 
chapenese coA v0.0 
apenarse e c 10.9 
tener corate B 5.0 
estar quemado 8 5.0 
enrojarse A 5,0 
  

Este concepto muestra una gran disperslón de realiza- 
ciones. Cuantitativamente, entre las varlantes que predominan 
y las que se dan aistadamente, hay muy poca diferencia. Díre- 
mos, sIn embargo, que las dominantes son los hispanismos enro- 
jecer y ruborizarse
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754* "pupita! 

         niña + 182 
pupilas AB OACOA 3 22 2 
canica BC ABC ADO 259 
osmte    

  

  

o? 3 4 068.6 7 £ AA 

ABC Co ABC BC ABCABCOC O ABC ABC 67 7 
ACB A 129 

brens AB La 
zanica B 3 64 
frata B 32 
bola de ojo C 3> 
  

Las voces piña y pupila son las dominantes en la reutón, 
es decii, se enmarcan dentro de la tendencio hispánica 

Para el concepto 755 también aparece dominando la voz 

niña. Sin embargo, aquí la parte pequeña engloba a la parte 
mayor, el iris  F indigenismo bichi, voz zapoteca segúr   
Santamaría y que significa*ruvso' aparece en una sola pobla- 
ción- Miahuatlán= 

759  guiñar' ( un ojo) 

12 2.3.4 5.6 7 8 9 10 % 

guiñar $ BC A coB 20.8 
hacer seña € > 3 

cerrar el ojo AC coco A 20.8



     
parpadear B € 
Prancer B A 
apagar A 
laser el ojo A 
echar el ojo A 
hager gesto B N

O
N
 

ON
 

  

Aus cuando guiñar, hacer seña y cerrar el ojo son 
las variantes más frecuentes, la diferencia cuantitativa de 

  

as veriartos restantes es muy pequeña. 

760 mentón barbilta' 

_ 12304 5.67 8 9 10 2 
  

quisada B AB ABC BC ABC ABC BC 534 
barba-11la AC ABC A ACOACABG 433 
mentón € 33 

  

Lo comán es guijada. Tenemos aquí una situación en la 
que la parte está defimida por una parte mayor mentó: 

  

o   
barbilla designados mediante guijuda o lo que en la retórica 

  

se denom na sinecdoque, o 5ea, ver el mentón en un proceso de 

integración a de inclusión 1% 

761 nuca" 

1223 4 5 6 7 8 9 10 € 
  

puca E AC ABC BC ABC c c 52.8 
cerebro B AB BO ABCORB 256 
nunca c A AC 138 
sentido A B 6.3
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762 'muez ( del cuello )' 

122.3. 5.6 7.8 3 10 2% 

manzana AaBcBo € BO ABUABC BC ABCEC 63% 
tragadero AB A A 13.3 
cuz A A A 6.7 

¿uerguero A oc 6.7 
¿ampana 3 33 
pescuezo c 3.3 
cañote c 33 
  

  

Para el concepto 761 oredomina e. hispanismo_pu 
er tar o que para el 762 el mexicanisro manzana El caso de 
querguero que tal vez proceda de garguero, 'nuez de! tustlo" 
se ma iflsoste aisladamente como las demás variantes 

763 'lóbulo* 

122.23 _.4 5. 6 7.8 9 10 4   
oraja ABC ABC ABC ACB AB2 Cc AB 58.6 

nopalito ARCA c 17.4 

lóbulo E A ACC v0.3 
oído AC 63 

papalcta 8 3.4 

punta c 3.4 

  

  En el vocablo oreja tenemos una vez más una situa- 
cien e1 que una parte se define por el todo, o sea, el sentido 
se inscribe dentro de un proceso de generalización, es decir, 

    lóbulo englobado por oreja. La varfante nopalito podemos verla 
como el resultado del énfasis de uno de los rasgos que carac= 
terizan al vocablo lóbulo, o sea, losuave" de la punta del no= 
pal, aunque también puede ser la'forma'" Enel caso de papalota
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podemos decir ígualmerte que surge de la semejanza de rasgos 
de ambos vocablos. En el caso de lóbulo serfa el hecho de Mos 
lóbulos grandes dín la impresión de tener movimiento comd 51 
"volaran” cosa que evidentermerte observamos en el papalote. Es- 

tas son, sin embargo, suposiciones que tendrían que ser confer= 

  

madas con los hablantes. Cabe destacar que nopal-1to tambi£ 

lo consigne Beatriz Garza C. en la ciudcd de Oaxaca El fenó- 
meno se registra precisamente er las poblaciones de los alti- 
planos circundantes al Valle de Daxaca 

765 'úvula' 

campanilta= 
vta ABCOCO BCAA Bo AB ABCS 8 577 
campana B AC AB ABCC O 38,5 
lengilita € 3.2 

  

El vocablo campana con sus formas derivadas 

+ campanita es ol dominate en la región 

  

766 ' un pelo! [ de Ja coveza) 

122 03 4 05.6 7 8 9 19 2% 
pelas ABC ABC ABC BC ALO AB AAC Ao 700 
cabeltof AB Co 80 BARC 30.0 

767 'cabellera" 

  cabellos ABC ABC ABACO ABC Boo 51,8 
pelos AR AB coc ABCCO 380 
cabellera BC A 10.3 

 



768 cortarse" (el pelo 3 

  

  
122 6 278 9 10 3 

cortarsef BB ABC ABC BC ABC ABC ABC ABC 79.5 
rasurase Ac A 10.3 
hacerse la 
junta Ac 
pelarse coB 

Las ,oces pelo y vabelto se emplean indistintamente 
para denornar al'conjinto de pelos" o a “uno solo".Sin em- 

  

bargo, para el conjunto prevalece cabello y para el indiwi- 
duaj la voz dominante es pelo 

A la acción de quitarse el pelo la realización domi- 
nante es «rtarse 

770 'spelo) entrerizado* 

122.3 4 5 6 7.8 9 10 4% 
  

quebrado* 5 coc A ABC AC ABC 40.0 
crespor ABC AB BC AB 3 33 
ondulado" $ ABC 13.3 

Aoc 6 10,3 
A 3.3 

  

  

TIT (pelo) rizado” 

122.3 489556 7.8 9 10% 

? 
  

crirot ABC AB ABC ABC AC ABC BC ABC ABC 75.0 
cuculuste co BL 9.4 
bicho 3 3.1 
entremzadof B 3.1 
mulato A 3.1 
tuchunco € 3.1 

tutumesco € 3-1 
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Para los corcentos  entrerizado' y'rizado' prevalecen 
1a mexlcarssnos quebrado y chino Las voces cuculuste, tuchunco 
y Eutunesco de apasientia indigena no las he podido documentar 

77% raja del pelo! 

122425 6 7 % 9 10 2% 

partidarad BC ABC Bf ABC ABC ABC BC A 63.4 
partida” ASC At B 20.0 
raya 4 E A Ac 13.3 
senino A 3.3 
  

El us) de Pra inscribe a la zona dentro del 

  

español general, aunque es notorio el uso del mexIcanismo 
«da en las poblaciores 1 y 2 de la costa Chica. 

  

77H Poatidtar 

  

    1.2. 3 525€ 7 8 9 10 4 

clavo ABL BC CC ABC AC ABC ABC ABC 656 

paril?a £ 4D ABC ABC OB B 344 

  

El mextuanismo clavo es carac.erizador de la regrón   

777 "horquilla" 

12223 4 5.6 7. 8_ 9 10 % 
diadema ABC BC OB BC ABC BCB 466 

peraeta ABC A A ACOA AB 33.3 
horquilla ACA BOco 166 
balerina € 3.3   

Creo que las realizaciones que aparecen en el cuadro 
son el resultado de una pregunta demasiado general porque 
aunque Tos vocablos designan un objeto que sirve para sujetar



sin embargo, la diadema e. ur='coroná' u "adorno femenino de 

223 - 

   

  

  

  

  

  

  

la cabeza!, la peineta un peine alto de adorno que usen las 
mujeres! y la horguille un alfiler doblado que sirve para su- 
jetar el cabello AH Yui re doo 

782 dedo pulgar" 

1102. 3 425 5 7 8 9 10 4 

dedo pulgar? AB BC ABC ABE BC BCB ABC ABC 750 
dedo grueso ABC 10.0 
dedo gordof c c 71 
mata piojo A A 73 

784: ¿dedo corazón” 

1 2 39405206 7-8 9 10 4 

corazón 4 A BC ABACO 467 
cordial” ABC € 266 
largo B A 133 
grande B 6.6 

786 'meñíque" 

1102.31 5 6 7 8 9 100. .% 

meñique $ BO ABC ABCAC CO BC ABC ABC ABC 750 
chiquito acoC ABC 21.4 
ehocoyote 8 3.6 

Predomina el hispanismo dedo pulgar para gl concepto 
782, El 
los piojos 

vocablo mata piojo es 
  

porque con los pulgares matan 

/
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El uso de los hispanismos corazón y cordial vincula 
a la región con el uso hispánico 

Meñique es la realizac 
genismo chocoyote, 'el más chico" para referirse al dedo más 
pequeño. 

   n frecuente Aparece el indi- 

787 'artejos, articulaciones' 

articulacio- 
nes 4 BCOB O ACA ABCALO 63 

  

  

3 

rodilla £ B 19.5 
dobladura c 52 
taza B 52 
nudo c 52 

gozne A 52 
coyuntura É B 52 

La voz articulaciones es la más Frecuente. 

788 'blanco de la uña" 

122.3 4 5 06 7. 82 9 10 % 

blanco É BCOAB OC BAC AB ABC ABC 76 5 
iuna A 47 

media luna * c 4.7 
ureña A 4.7 
tierno de la uña b 247 
pre de la uña A 4.7 
  

Blanco es la voz dominate en la zona. El mexicanismo 
media luna, que aparece una sola vez, Santamaría to deflae 
como ' cualquier objeto que tiene esta Forma"
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789 'pacrastro' 

122.3 4 5 6 7 8 39 to 2 

padrastro AC ABUBC OC AC BC ABC ABS 64 2 
uñero B AB OB 3 BC 25.0 

sellepo A A - 

sie tecaeros 8 
  

Fs frecuerte el uso de padrastro. La voz sietecueros 
que >13 ecc una sola vez se refiere más blen a la'infiamación 
ficasono ae los dedos ¡junto a la uña' [DRAE) La voz uñero 

  ¿Labente su setrere a la ' inflamación del dedo, en 10 raíz 
debido a que la uña crece mal y se introduce en 

    

  

  

“90 eclumna vertebral" 

o 12 582.67 8 3 10 _— 

esp mazo ARG C BO AC ABC AC AB AB 67.7 
cota ono 
vertebra + 5 ACA coc 19.3 
e piña dursal A Bob 8 12.9 
  

+5 frecuente la forma popular espinazo de “columna ver 

  

tebre! 
192 gluteo, nalga! 

_ 1102.33. 04 5.6.7.8 9 10 % 

nelgad ABC AB AB AB AC AB ABC BC ABC ABC 750 
sentadera cocosB 94 
calera € c A 9.4 
culos c 3.1 
xana(sh) c 34 
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La realización más l ecuente del concepto es nalga 

  

El mexicanismo sentadera ( de ssentadera, 'parte que sirve para 

sentarse! ) aparece esporádicamen'e, voz que también se con- 

signa en Daxaca La voz xena que se da una sola vez en la po-   
blación de Tehuantepec, vieni Jel capoteco 

793: 'muslo' 

pierna ACOA 3 P + AC OB L B 40.0 

muslo É 8 Ar B e AB Oc 30.0 

músculo B BCO AC A Y 23.3 

gordo A 3.3 
tronco A 33 
  

795. corra! 

corva Y ABC BC a A A BC ABC 72.3 

pantorritla A A 11,1 

coyuntura c 55 
chamorro* e 5.5 
sobaco a 5.5 
  

El término pierna predomine ligeramente sobre el voca- 
blo muslo para el concepto 793 Sin duda aouT el todo engloba 
a la parte, o sea, la parte sue va del pie a la cadera- la 
pierna- engloba al musto.   

Para el concepto 795, corva, la voz frecuente y soba 

  

que se da esporádicamente, responden al concepto. Las demás 
realizaciones designan otra cosa.



196 'pantorritia! 

11.23.03 O6O5 6 7 8 9 10 A 
  

  

pantorrilla FAC BC OABCB O BO BCOA co 500 
pierna B “e Ac 2. 0230 
cantlla BC AC O1M5 
músculo ACA 1 
carnaza c 38 

gato B 3.8 
  El uso común es pantorcilia. vi que no deja de aparecer 
la voz generalizadora pierna. Los termin s 

  
La 

largo") y carnaza ( 'parte de la piel que 1328 
son 

  

la ( hueso   
Te carne') 

realizaciones que no respuncen al concepto 

797 ' tobillo" 

10234256, 1_8 9 10 % 

carcañal A e ABC AB ABCA 478 
A c 391 

c B 13.0 
tobillo £ BC OA A Ace 
talón 3 

798 'empeine' 

1102.03 01 56 7.8 9 10 4% 
  
empeine? A BOC AC O BC BC AC OABCBC 696 
peíne ec A B 17.4 
pre € 2.2 
garganta A 2.2 

paño E h.2 

 



- 228 

  

  

   

199 “talón 

122. 30405 06 7.8. 9 _ 0510 % 

talóns AC 80 AB ABC ABC ABC ABC f2.0 
planta sr Aco € con 241 
ptanto) A B 5.9 

asiento 3 34 
carcañal E 34 

Carcañal, término que se ref ere a la parte posterior-   
de la planta del pie (de calcañar), no tiene relación con el -   
concepto 727, La voz caracterizadora es tobillo por tan.o 

    

  

  

Para el concepto 798 lo frecuente es empeine Para la= 
parte posterior del pre es frecuente el vocablo talón; su siné 
“1imo calcañar aparece una sola vez 

827. "carne de gallina 

1202. 3 04 5 6 7 8 39 vo 2 
carne de 
gallinas BOB BCAC ACOBCO ABC 308 
enchinarsetBC ADO CA 23.1 
escatofrío aC 15 
arrugada c A AB 154 
grifo A B “7 
espinilla 8 8 117 
despelucarse A 17 
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828: ' piel arrugada por el contacto del agua" 

arrugada £ BO BOB AC 40 BC ABC 76.5 
calarbre c 58 

entumida e 58 

encogida B 58 
apozola 3 58 

  

Para el concepto 827 predomina la realización carne 
de gatlina pero es mextcanismo 

  

ros también es notorio 
y aparece sobre tod- en las poblaciones de la costa €    a 
Para e concepto $28 que parece poco tencidor ya que apenas 

  

se obtuvleron m tad de las respuestas, la varlante domi- 
nante es arrugada 

  

7 Conceptos retativos a la salu 

757 — orzuelo, perridia! 

1.2.5 4 

  

perril12(UI)FAB ABC ABC AC AB Co BO ABC 60.0 
tepolpcto AB BCO AB AC 26.6 
perpela A 3.3 
grano c 3.3 
husrspt € 3.3 
espinja £ 3.3 
  

Es frecuente el mexicanismo perrilla que, según Lope 
Blanch, es la voz general del pafs El indigenismo hulripi 
del zavoteco biripi, 'orzuelo! aparece una sola vez en la 
población de Tehuantepec
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758 'leyañas" 

1202.30 595856 7 8 9 10 3 
  

chingurña AB BC ABC ABC ABCAC O 517 
lagana? coña A AB BO 241 
legaña? AB OC ABL 207 
pixque c 34 
  

Aan agrupando las variantes legaña y lagaña, predomina 

  

el vexitanismo chinguiña 

30  'cesdentado* 

  22222 390410556207 8 9 10 | 

crimveto ABC AC AB AB ABC OC 
(bi) croco ACOCO Co ABCABC 

ventanoso-.dob. » 8 
mocto c 

n
a
 

as
o 

tt que B 
boca de es- 
copeta 

la realización chimuelo predomina ligeramente sobre 
el mexicanismo (bi)choco La primera vincula a la zona con 
la tendencia qeneral, en tanto que la segunda con Oaxaca 
(y Caracterización párrafo 6,1) y Michoacán pues Santama- 
ría la atribuye también a esa región. 

95? anteojos, lentes” 
1202. 30405 06 7 8 39 10 3 

arteojos ¿ ACOC OB 8 4 Bo ABC BE ABC 18.4 
lentes 4 B ABACO AC BC AC A ABC 48.4 
cuatro ajos” A 32
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804 "labio leporino' 

  

comido de 
eclipse/eciisado B AB B ABC BCO ALO AB 433 

chaso ABCA 13.3 
boche ABC 10.0 
bogsínchi% AB 66 

neque AC 6.6 
leporinof e 33 
diente peladoL 33 
mocho B 33 
cortado c 2.2 
*afay 00033 
en «ales c 33 

Comido de eclipse o ecli 

  

o clerarente distingue 
a la zona de Oaxace donde ten i»cle aparece en todos los in- 
Formanies Aunque aparece solo tres veces, el vovablo beche 
diferencia a la población de Tehuantepec de la. demas loca= 
lidades de la reglón. Este término es de origen zapoteco y 
designa p la 'persona con labio ieporino! (12) 1 caso de 
tafay, según el Informante,'se d     ce así porque hablan con la f% 

che, transformación de boguinche, aparece en Cruz Grande 

    

Bog    
Guerrero, lo cual constata el señ   lamiento de Santamaría quien 
lo arribuye al estado de Suerrero 

806 'manco, falto de brazo! 

  

  

  

_ a 4 
mancof 8 42.9 
tuncor ABC B BC AL 22.8 

chungo-4do) ACOBC OB AB Bo 19.9 
mocho - A A A 10,5 
teyucuan a 2.8 
griego B 2.8
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Sobresale el vocuvlo misro Aparecen además dos mexl-   
canismos que agrupados savi igualan e' número de ocurrencias 
de manco, estas son chungo í chunoo  tunco. Según Santearia, 
chundo se da en algunas 

  

rtes de la costa del estado de Gue- 
rrero Dícese por mucto — tunco, que carece de algun miembro 
o parte de éste". Cube tenorcar que las realizaciones chundo, 
chungo y tunco vincculan a las soblaciones de la costa Chica   
y a dos del altiplano  Mianuat'án y Sola de Vega) Las demís 
variantes muestran una mayor dispersión geográfica. 

BOB» ' picado d viruela 

122.1. .4.5_.€6 7.8% 9 10 * 

cacarizo ABC CO AC ABC ABC ABC ABC 62 0 
cacareco AC BC 13.0 
picado de 
viruetas a A 3 19.0 
pichanchudo c A 6.6 
charrasqueado 3 33 
virguela B 33 

   

El concepto 308 ofres 

  

mexiranismos en su mayoría, 
De entre ellos domina cacarize que relaciona a los poblacio- 
nes ha 10 El mexicanismo cacareco, por su parte, caracte- 

  

riza a las poblaciones 1 y 2 Dicho vocablo Santamaría lo de- 
fine como 'cacarañado' y lo atribuye a Guerrero. En cuanto a 
prcado (de viruela), "picoso de viruela!, Santamaría lo cali- 

fica como de uso general Por lo que se refrere a pichanchudo, 
esta variante tiene que ver con pichancha, 'coladera en general” 
de acuerdo a Santamaría Y, finalmente, charrasqueado, según 
Santamaría es aquel que 'presenta cicatrices como herido por 
arma blanca! Estos tres últimos términos aparecen, sin emo 
bargo, de manera aíslada
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809 "zambo' 

  inváTido Co ABC c 238 
zambos A A c 14.3 

quie A B 95 
emuse AB 9.5 
va atftimo c B 35 

pateco” Be 3.5 
UU fntos e A 5 25 
»ot1 1155 jLotas 3 4.7 
Ya vada A 4.7 
  

El concepto menifiesta una gran dispersión de realiza- 
=ies de modc que ninguna de ellas parece caracterizar a la 
zona ko btspenismo zambo sobresale vero también es de impor- 
tercia la voz guito, del náhuatl huilo, 'andar arrastrándose,   
tusiode! segun Sartama“fa El caso de pateco, de base hsipánica, 

  

=rge como una simplificación de patuleco o petuleco,   
consignados en es Diccionario de Corominas y que de- 

que arde cojeando como si tuviese los pies torcidos o 
s el que tiene las oiernas y ples torcidos a manera 

113) 

  

B16 'cazcorvo" 

  

cazcorvo E 8 5 ABC A ABC C co 611 
pateco ABC 16.6 
pataleco 3 5.5 
torcida 3 5.5 

patagamba (do) A 5.5 
pata de lobo Cc 5.5 
 



Es frecuente el hispanismo cazrorvo Í de casco corvo 
según el DRAE) Para los casos pateco y pataleco, véase el -- 
comenpto anterior 

BI! "bocio" 

guegueche c 3c ACOBC OC ABC 43.9 
bocio 7 AB BC coA ABC 375 
buche-udo ABC 12,5 
sembuco E 4.2 
asna E 4.2 
  

Piedonina el mexscanismo guegieche, que según Santa= 
maría tartién se dice guegiecho Fsia realización vincula a 
la zona con Uaxaca 

Biz 'paperes' 

122. 03.4. 05.6 73.8 9 to 2% 

anginas, A AC BS Co BC OABCB O 46.15 
paperas $ BB ABC 34.6 
bodoque BOA CACA A 7.6 
sarbico C 38 
fhemones s 38 
  

Eliminando el primer término del cuadro, la voz más 
Frecuente es papderas. El vocablo sambuco, que aparece una 
sola ver, cobra importancia porque es la expresión de la len- 
gua zapoteca del Istmo, pero aquí se manifiesta en San Pedro 
Pochutlal v. mapa núm. 1) El vocablo viene de samboco que 
stgnifica 'paperas' 2



0.3 6 Datos histáricos 

La historia de la zona empieza con la aparición de 
los pobladores prehispánicos en la comarca Me limitaré - 
en este panorama histórico a los dos grandes pueblos con- 

  

quienes los aztecas y los españoles tuvieron que enfren- 
tarse los mixtecos y los zapotecos. 

Efectuada la conquista de Daxaca por los españoles 
su colonización se emprendió en 1536, quedando dividida- 
lo provincia en 2h corregimientos ( tres de Estos preteng 
cena mi área de estudia* Tlacolula, Huatulco y Tehuante- 

pec) (19) Se efectuaron olros repartimientos en 1579. Pi 
notepa Tue encomendada a Tristán de Arellano, Tlaxiaco a- 
vásquez, Huatulco (actualmente Pocbutla) a Antonio Gutle- 
rrez de Ahumada, Miahuatlán a Gregorio de Monjarraz, Tla- 
colulal distrito donde se encuentra Totolapan) a Badajoz 
y Ometepec en Guerrero a Hernández de Herrera (20) A fI- 

nes del siglo XVIII se suprimieron unos corregimientos y 
se crearon nuevos dentro de los cuáles están Miahuatlán 
[ que compieadía ln que actualmente es Pochutla), Jicayán 

(actualmente Jamsltepec) y Teposcoluta (a este último - 
corresponde Tlaxíaco) 

La división eclesiástica, no menos importante que 
la política, constaba de cinio grandes prioratos y treln 

ta vicarías, dos de aquéllos eran Tehauntepec y Tlaxiaco 

El objeto de esta enumeración es para 1) poner - 
de manifresto la antiguedad de algunas poblaciones, en - 

tanto que otias como Cruz Grande, Totolapan y San Pedro- 
Mixtepec son de fundación más reciente, aunque datan del 
siglo XIX, y para destacar que aigunas localidades, como 
Tlaxiato y Tehuantepec han sido siempre imporlantes cen- 
tros políticos, económicos y religiosos
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813 'diarres' 

122. 3.4.5.6 7.8 3 10 

diarrea 4 B BE ABCC O BBC AB ABC ABC 580 
chorra-=111o% AC AC AB 196 
cursera Rot 6% 
churria AC 6% 
soltura AB 6% 
flojo der 
estómago B 32 

  

La voz común es diarrea, ounque aparecen tres mexi-   
canismos, chorrillo, cursera y soltura ys que churria Santa- 

  

marfa también lo atribuye a Colombia, 

815 lavativa' 

lavativa? BO ABC ABC A ABC ABC 453 
pítoque B Bo BCO ABCABC 35,5 
lavado Ac ABC 161 
cánula e 32 
  

La voz más frecuente es lavativa, aunque también es 
notorta bltoque- 

  

816 'mal (baile) de San Vito! 

11022030505 6 7 B139_ 10% 
  

temblón=roso BC ABC BA A Co ABC8 A 560 
tembeleque AC A Bo 16.0 
mal de $ Vitod coc c 12,0 
paralítico B e B.0 
airiento 8 4.0 
ataque A 4.0
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Es común el hispanismo temblón El   

  

ue, modificación de temb?equ 

  

, aparece algunas veces 

  

de manera dispersa 

818 "desmayo, desvaneciriento' 

10203 0505 6 / 8 9 10 24 

desmayo * AB AB AB AC OAC BG AB AB OC 61,9 
váguidos” c 3 co Boo 148 
mareo c e 75 

ataque e 7.4 
desvanecimiento? c 3.7 

vértigo c 37 
  

La voz desmayo inscribe a la zowa dentro de la tenden- 
cia general hispánica tl vocablo váguidis, que Santamaría lo   
consigna como mexicanismo, el DRAE, además de calificarto de 
vulgarismo de yaguido, lo clasiffca de americanismo Las demás 
voces se dan esporádicarente y entre ellas vértigo y ataque no 
corresponden al concepto. 

819 náusea! 

110223 6 05 6 7 8 9 10 4% 

bascas 4 a 6 ABC ABE BL ABU ABC ABCA 69.0 
náuseas$ BoA oc c 138 
ascos? coc B 10.3 
mareo A 35 

vómito 3 3.5 

  

El uso de los hispanismos hascas, náuseas y ascos 
inscribe a la zona dentro de la tendencia general.
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825,'arañazo' 

120223 46 5 6 7 8 3 10  % 

  

arañozo HA AB ABC ABC OB ABACO ABCACIOB 66.6 
rasguñor 8 Acc c 16.6 
aruro? BC 66 

c 3.3 

B 3.3 
arañón A 3-3 
  

Es frecuente el hispanismo arañazo Fl caso de alañón de 

  

7ruñón, arañazo! (DPAFI, es un andalucismo que se da una sola 167 

829 'coscorrón' 
10202132 04 05.6 _7_ 3 39 50 4 

coscv rán» AB ABC ABC AB ABC ABC ABC ABC BC 77% 
zoauete c c c A 12.9 
pirate AL 65 
guamazo c . 

30 'chichón" 
304056 78 39 10 x   

  

chisute BCOACOAB BB ABC ABC ABC ABC AB 73.3 
eb ochon BOC AAC 20.0 
tala A 313 

hinevazón c 33 
  

  

“Es frecuente el mexiconismo chipote del náhuatl xipotlh 
"nace chichones 

386 'menstruactón” 

123 3. 6 5 6_7 8. 9 10  * 
regla £ AB AB OB ALO BG ABCA ACC 533 
tuna COCcoACA B A 209 
períodos CoOBoA c B 16.6 
menstruación? c 8 6.6 
reglamento B 3.3 
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983 embarazada” 

122.3 6 5 6 7 8 9 to 2% 

  

embarazada É AB A e e BC ABC AB AC 45 2 

peñada ABC C E A ETA B 322 

en estado f c B c 9.2 

barrigona c A 6.4 
esperando t 3.2 

enferma 8 3.2 

989 'parir' 

  
parirk BC OA ABCB AA A BOB 50.0 
dar a luz” Be BC OB OC ACC 33.3 
ira criar B A 5.6 

aliviarse A A 6.6 
tener al niño Ac 6.6 
estar en los 
días A 3.3 
salvarse e 3.3 
  

930. 'abortar* 

  
abortard AC ACOB O BAR OB ACOABCOBC O 72.7 
malpariré BC £ c 18.3 
mainacer 2 4.5 
malograr 4 c 45 
  

E! concepto 987 queda excluido por ser poco rendidor, 
pues sólo una tercera parte de las respuestas fueron obteni- 
das. ta realización del concepto 988 es el hispanismo embara-
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zada y colncide cor lo que se consigna en Oaxaca. Parir es 
el vocablo común para el comceoto 989, que también se emplea 
en Daxaca Destaca asimismo el mexicanismo dar a luz, tam- 
bién consignado en Osxaca La zona participa de la tendencia 
general en el uso del bispants o abortar 

1122. 3304 5206 7.8 9 10 2% 

machorra? ES ABC AB ABCB 60.7 
mujer estéril 

c c c Co tz 
mena” 2» 8 7 
mujer seca A 35 
mujer enfer- 

e . 
mar imacho a . 
sembrando en 
tepetate A 3.5 
mujer que 
no sirve A 3-5 
  

El uso del hispan,smo machorra Inscribe a la zona 
dentro de la tendencia general El mexicanssmo mema, que a- 
parece sólo dos veces, Sartamaría lo comsigna y lo define 
como niña que nace con oslusión en la vulva' empleado en 
Tabasco y caracterizado "cr ser un vulgarismo. 

   

  

213 celativos a la vida sociat. 

'tacaño" 
122 03.4 5.6 73 8_9 19 3 

duro BC AC ABC ABCCO O 32,3 
codo A ABCA ABC BO 26.4 
agarrado c AB $ 114 
pichicato ACC BA 11.4 
miserable B AB 83



  

mezquiro c 
codo duro $ 

  

La zon” se caracteriza por el uso de duro y codo que 
duro 

  

de recho son simplificeciones de codo 

  

£l caso de pichi- 

care, que antamaría consigna como mexicanismo, le atribuye 
2no izen ita? ano. pizzicato, 

835 terio, obstinado? 

  
223 4 05 6 7 E 

reo” B ABC A ABC ABC AB ABCCO 622 
necio 4 e AB 13.8 
capo chadeo 800 c 10.3 
r tobado 5 33 

IS r 34 

ofuscas> 3 34 
desobedionte a 3.4 
  

¿Es irccuente el hispañasmo terco 

837 'solterona" 

1.2. 3 6 5 6 7 8 9 10 5 

siulterona Co ABC ABC AB ACOBC OB O AB OC 55.2 
soltera f A B A OC 13.7 

quedada” A A 

machorra A 

0.3 
6.9 

caja blanca Be 6.3 
34 

sola e 3.4
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Predomina el hispanismo solterona.El caso de caja blenca, se- 

  

gún los informantes, es ' porque muere virgen! El caso de 
macho“ra lo comentamos anteriormente 

838 beata! 

católica B ACB AB BC ABACO O 38,2 
santucha $ ACA B oc 206 
cucaracha de 
iglesia B c 3 
santularia Ac 5 

cstegi ista 804 
mec ar 4 B 

3 

5 
rezandera C 2 

tbeataj B 2 
santulona A 2 
religiosa E 2 
  

  

Destaca la voz católica El caso de santucha, según   
el DRAE, es un término despectivo, y lo mismo podríamos de- 
cir de gucaracha de iglesia El vocablo mocha que consigna   
Santamaria, lo defime como religioso en general y por ex- 
tensión, conservador, retrógrade, reaccionario Apodo que - 
nació en la época de la Reforma' 

  

839 alcahueta! 

1002003040506 207.8 9 30. 2 

alcahueta £ B ABC B e ABC ABC c h4 9 

correcheper A A AC ABC 8 276 

mensajera c c 6.9 

chepilero AB 6.9 

alcanfor 3 3.4 

embajador A 3.4 

m3dEooa c 5 4
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Destaca el hispantsmo alcahueta, aunque es notorio el 
rexicanismo correchope 

SAT gringo, “orieameriiano" 

1223.15 _6 7 38 9 10 % 

grirgof ABC AS ABC AB Bo ABC ABC BC AC ABC 74.9 
nortesmes Í 
cano eoO8 ABC 15.6 
extren,evo B 3.1 
viajero c 3.1 
pasajero A 3.1 
  

Es frecuente el vocablo gringo, que según el DRAE 
«5 despectivo para hablar del extranjero" especialmente de 
habla inglesa, y en general todu el que habla una lengua que 
nc "ea ta esparola* 

921 ataúd 

123.3 + 5 06 _ 7 8 9 10 2   
caja? ALC ABC ABC ABC CO ABI CO AB AB 70,0 
ataúd $ ABC AR A 16.6 
andas Y E 3-3 

  

Para este concepto hay un absoluto bredominio de voces 
hispánicas 

960 el cambio, el vuelto" 

1102030405 06 7.8 39 10 2% 
vuelta" Ac BO ABCBC OC AB BC OB BC 53.3 
sambro 8 ABC AC A CAB OCA ACA 46.6 
  

Aunque lo común es el vocablo (el) vuelto, cambio es



  

propinal BC ABC AB 233 
p:1én A BC A A co 200 
Obaeuntr 2 238 BOB 166 
gararcia c t AC 133 
regalo ec c 10.0 
chiso B AB 100 
prueba € 33 

ñapa c 33 
  

Este concepto muestra un alto polimorfismo, aunque 
domiran los vocablos propina y Pp ón Aunque aparece una - 

  

sola vez es rotorio el mexicanismo Rapa, que de acuerdo a 
Santamaría, vrene del africano, pero tiene una nota que dice 

touas mon Cuervo lo derivan del quichua yapana. pero 
citando a Tascón niega que le procedencia sea el quichua 
Esto voz se oye también partes de Chiapas según me han 

  

for= 
mado estuciantes chiapanecos 

+984 — virain, doncelda! 

soltera CO ACAAB ACOABCA 8 38.8 
señorita a co 8 AB OB AB AC 355 
solterona € c A 3.6 

virgen" e Bco 396 
dorcollad 8 32 
joven e 3.2 
  

son domimantes los vocablos soltera y señorita. Este 
último, según Santamaría, es sinónimo frecuente de doncella 

  

o virgen”



985 ' desvestirse' 

122 3 04 5 06 7.8 39 19 % 

desvestirsefABC BC AB ABC AB BO ABC ABC 63 3 
desnudarse B Ac Co ABCC 266 

quitarse A 33 
desabotonarse t 33 

encuerarse * A 3.3 

  

El uso frecuente es el hispanismo des 

  

993: 'bebé* 

1 22304. 5.6 7 8 3 13 

  nene-ito * A BL ABC OO ABC «BC OABTAL OA 633 
bebe A ABC AB BO PL 30.0 
nora B 33 
recien 
nacido 4 c 33 

  

«Predomina el mexicanisro zea, 

  

del náhuet! neneti 
(Birgitta Leander) El 

ro, que aparece en la población l, 

  
niño de brazos o muñeco! término 

  

  se define como el niño 

que no está bautizado, sin duas resto de un discurso colo- 
nial que aún está presente en algunas vartes del país. 

99h ! meltizos" 

1121.23 4 6 6 73 8% 9 10  % 

  gemelos AB OB ABCA 80 A ABC 433 
cuates ABC AC BOOA AB O 36.6 
cuaches* ABC BE 16.6 

mellizos $ c 33 

 



En relación a la evangelización, eunque fue ileva- 
da a cabo primordialmente por los dominicos, también fue-- 
reatizaua por los jesuitas y los agustinos en el último == 
cuarta del siglo XVI(21) Los evangelizadores de la mixte- 
ca fueron los andaluces Gonzalo Lucero(22), Fr Domingo de 

Santa María (23), Fr. Dlego de Ontiveros y Fr. Alonso Vay- 
Tko, Fr Dionisio de Rivera, Fr Dionisio de la Asunción y 
el salmantino Fr. Benito Hernández(24) 

0.3 7 Educación y cultura 

El estado del alfabetismo y del analfabetismo queda 
resumido en el cuadro número 3 En cuanto a los centros de 
cultura, estos quedarán señalados en cada población 

O 4 DESCRIPCION DE LAS DIEZ LOCALIDADES. 

o 4 1 Cruz Grande (Florencio Villarreal) 

0.4 11 Situación geográfica 
El poblado de Cruz Grande, cabecera del munic 

  

  del mismo nombre, está situado a los 16% hh! de latitud- 
Ñ va los 99% 08" de longitud al oeste de GreenwIch, a - 
una altura de 50 m sobre el nivel del mar(25) La comu-- 

nidad está situada dentro de la región geográfica llamada 
Costa Chica del estado de Guerrero Al occidente tiene el 
municipio de San Marcos, al norte el de Tecoanapa, al o-- 
riente el de Cuautepec y Copala y al sur el océano Pacífi 
co 

El clima es cálido y húmedo, la temperatura medía 
es de 27% € Las ltuvias se registran en los meses de ju- 
lio, agosto y septiembre Basándose en los datos obtenidos 
en la región del Río Grande(26), la lluvia anual se ha -- 

calculado en 1,250 mm. 
Al occidente está el río Nexapa al oriente los- 

ríos Copala, Marquelia y el vfo Grande
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Las ¡ealizaciones cuates y juaches ambas son de he- 

cho procedertes del mismo vocablo, coatl, 'gereto ( Birgitta 
Leander), predominan por tanto, los mexicanismos 

995 benjamin" 

1202.23 405 6 _7 8 9 10 

chocoyote” ABC AL ABC 276 
rene B AD »00B0B 241 
socoyote" ABC 10.3 
xocoyoteli) A COcoOc 10.3 

xunco (3 ABC +0,3 

pepe c 34 
chipit B 3.4 

bebé A 34 
s0coyote A 34 

ebiquito c 3% 
  

Aunque sor muchas las realizaciones del concepto, sen 
tres los vocablos que destacan en la región, predorinardo de 
entre ellos e? mexIicanisro xocoyate, que viene del náñuat! 

Uf Birgitis Lean   xccoyote, 'ult mo de los hijos de una famili 

  

der) nótese que en la región aparecen todas lus variantes de 
este vueablo, Observamos asimismo que las poblaciones de la 
costa Chica se distinguen por su uso de la africada, en tanto 
que la población 10 por su uso de la fricativa.El empleo de 
este vocablo vincula a la zona con el altiplano meridional y 
el estado de Veracruz ( 201V, p 334) En cuanto a la variante 

xunco, de orijen zapoteco y caracterizadora de Tehuantepec, 
se extlenda a Tapachula y Juchitán (12M, p 5 ) aunque dife- 
rencióndose por su pronunciación [Zunko] y no [funko]. La 
tercera realización, que anterlormente comenté, neng, aparece 
en alternancia con otras variantes, salvo en la locafidad 7 
donde es predominante



834  'gorrón' 

      
— 4 61.8 
gorrero B 6 
gorrón 4 Co Bt BC AC c 8 255 
tacaño A ,2 
a invergue1za A 22 
comodín 0 37 
sedigueño A 
        

Fi uso de los hispanismos gorrón y 

  

a Zons dentro de la tendencia general 
999 'rodriza! 

        

  

_ 45 10809070 
>. tmana* ACA bo4 3. 
nana E ABOAOROOOs 
errada BOBO ACA 6 
<irsienta BOB 0.0 
mtraza a £ B 

  

  

  

+00 amasia, concubina! 

      

  

  

  

a sr 
qu 197 ABC ABC BC BC AC AB O AC 460 706 
nora CoOAcOB 17 
amantez A CAB 8,2 

pura A 29 
say “ón tente € 23 
eduiter 5 2.9 

Para el concepto 999 destacan los mexiconi ros piimama   

  

y maty Fl primero del náhuatl prili y do ea   1. "que cargal,     
según santamaría, la segunda, del náhuatl mentli, madre', se- 

  

gua Birqitts Leandes, la redupiicación de la primera sítaba 
es el modo de Foblar de un niño el niño azteca le desa 
nana su mama". Para el concepto 10009 predomina igualmente el 
mexicanismo gLerida 

2.19 Conceptos relativos a los juegos diversiones.      
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844 resortera! 

  
charpe COABOA CO AB PB 322 
resoriesra ABLA Co Be e 2h 

rallanza) 
piedras 8 A8t AS 
orqueta ABC 
tisadort ABC 

    

vn apreciar en zona tres subzonas una dona= charje 

  

relaciona das poblaciones 3, 9 y 10 a Oaxaca, >tra en la da 
el vocablo es 

  

sortera tienda a caracterizar a las "ocslid.des 
de ta er=.a Chica, y la tercera que simgulariza 2 las comun da- 
des 5 

nó globo" 

223 _4 56 71.98 9 1. 23 

  

globa ACABE AC ABC BL AB ABC ABC 72 3 
vel vgar AB OB ABEL 227 

  

BLy  'vuscapre" 

1 2 34 CA A] 10.2   
buscepiéls) * BO ABC ABC AB ABC ABC ABC ABC ABC 77 5 
corredizo AB AC B 16,1 
arrastracilla C 32 
destiza c 3.2 
  

850 'barqu'llo! cono(para helado)" 
  12. 03 156 5.6 7.3 9 10 % 
barguillog BC BC ABC A ABC ABC BCB 54 8 
cono AA ABC BO Co to A8c 418 
copa A 3.2  
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851 lotería" 

10223 4256 7.8 9 10 4 

pohca-1ta BO AB AC OACOBC OB ABCC 536 

lo erfaj BC ABL Ac 8 275 
tanlita AB 75 
rifa A 15 
ehingorigo c 35 
cotompita de 
Pabla A 35 

832 * rehilete" 

12 23 4 5 v 7.8 39 140 0% 

velo tir ABCB To ACOACOAB 45.7 
coratote d coc A BOB ES 

SS £ 83 

0 01.2. 3 45 _.6_7.8_ 39 _ 10 4 

sube bar AB AC OABCAC C Co 4B ABC 51.6 
pan y parela ABC et 161 
columpso B BOA 56 

balen To A oc 6x 
trapiche AB 6.4 
volantía B 3.2 
 



    

  

           

órganc-izo A € ABC AC ABC AL ABC ABC 64,3 
flauta BC OA ABC 214 
sitiadr 280 107 
mesiqua to c 36 

556 dar maromas! 

_ 1.2 3 6.7 

noma b c AC ABC AB 
manel cu par ADO AC BC 23.1 
vuelta de gato” BC CO ACOABO 260 
y Hereras BOA CA 11.5 

    

rota c BC -B 250 

encantado A ABC 20.) 
dora BC 195.0 

tenta-d dla Al 100 

cin.ho 

quemado e 50 
baluna B 50 

+iño0s0 A 50 
tiiro € 50 
tú la traes A 50 

fuego del 
p-nto A 5.0 
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361 saltar a la cuerda! 

setter a da 

  

cuentas 2 80 80 AC ABC ADO ABC ABN AB AS 
ortirara a 
cueraas B coB 1000 
Jaego de la 
reata ACA B 10 < 
Juego del 
beto e 33 

Juego de la 
ne da A 3 
     

Fara el concepto 846 el uso generalizado son los nis- 

  

¡iga, mientras que para el 848 lo trecuer= 
Para el concepto 850 es común el vocablo - == 

    

lo, rara el 852 lo común es la voz volan!     fr, aurque el 
spasi>o feguilete en su forma popular también es noter a 

Ss para el concepto'lotería! que oredomina le voz pulacisite, 
mexicas 

  

que se consigna tambíen en Oaxeca LI término co- 
zompito (de tabla) se registra asimismo er Daxaca pero para 
de 

  

grar a la 'persona que dirige el juego" Para el conceoto 
cer desd la voz usual es yolaotín y pora el 853 es sube y baja 

El uso frecuente de órgano, que también se reg.Stra en Caxaca, 
relacions fartamentalmente a las poblaciones de los ultrpianos 
(7. 8, 9 y $0%; en cambio, Flauta a las de l1 costa Chica 

fa » 2 y 31 Es notorio el uso de cilindro que essacteriza a 

  

Tehuantepec vinculando a la población con Juchitán ( 12M, p 
hol Cabe ncrar que el vocablo Flauta que distingue a las po-   blaciones de la costa Chica tambi 
sur de Veracruz [ 20TY p 343) 3 

  

n caracteriza a Tabasco y al
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Para el concepto 356 predomina o! mexicariomo maromas. 
Esta realización, de acuerdo a los dates de Lops B'anch (LZM 
p 27 ) coincide con la tendenc1a general del pits Destaca = 
también y caracteriza a las poblaciones 5, 9 y 10 Ya varrarte 

  

     
yuelta de gato que también se dozumeri> . OaxaLa y Tapachuia 
Cuan, p. 28) (US) El mexscanismo mmchicuepz) del nánsati 
mail mano!" y tzincuepa y Itear el trese o? coún Santamaría, 
caracteriza a las poblaciones 1, 2 v 3 de 14 cita £bica, rea- 
l.zación que se ha documentadc en la costa cel Golfo de México 
y algunas poblaciones del estavo de Puetla Í San Martín Tex- 

melucan, Acatlán, Tetela) según Lope Bluurh (17%, p 29) 

El concepto B59 tiene una guar dispersión de ¡ealezo- 
ciones Aunque por escaso margen de pore "taje, domina el vo= 

  

cabio roña. La variante cincho quemado tarbrén se documenta 
en Oaxaca. 

El uso de los hispanismos     saltar a la maerda y brincar 
  alla cuerda vinculan a la zona 1 iendencia 

  

zeneral 

E86 'colilia' (41 ciga ro) 

  

cotilla da BC OABCA A 87" AB ARCAB ECO 59 
viejozitar ABC ES 
cablto $ Bo £ 3 
biehita r 3 

boquilla 3 3 
rabrtFo c 3 
camocha c 3 

3 cambuche A 
  

Lo común es el término colítla
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887 * Fumada! 

¡Pupada AB AAC cos e 27.5 
dar las tres* ACOBCOACOA O 244 
sorbida ACOBC OB 17.2 
chupete Ac ob roo 138 
jalada BC 69 
vieja 3 3.4 
quenón r 3.4 
torada A 3.4 
  

La zona se caracteriza por el uso de los mexicantsmos 

  crapada y dar Jas tres El segundo vocablo, seqún Santamaría 
es propio del caló carcelario que alude a las tres chuva- 

as de rigor que el mariguano da al cigarro para ponerse en 
punto a to o, es decir, para estes grifo" 

131) torceptos relativos a las plantas, productos y almace- 

  

1102.3.0405 06 07. 879 10% 

mecate BOB ACC BO BO ABGAC O 465 
cable ABC A 143 
lazo 4 coR c 19.7 
resta A 3 7 
cordel Á A 35 
jabalines e 3.5 
vabresto c 3-5 

persoga c 3.5 
erucero A 35 
cuerda £ A 3.5 
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870 "penca! 

89 10 2. 

  

penca Y BC 80 Co ABC O3C ABC ABC ABC ABC 75.8 
hosa ASC 8 14.2 
palapa ACA 3 
piñuela . 3.6 

  

871 "iatle! 

71285 10 % 

  

ixtle AC AB AC Asc A AB AB ABC 58.6 
pita * ABE ABC AJO t 345 

yute A 3.4 
fibra e 3.4 
  

  

872 'quiote' 

  

  122.3 4 5 910% 

quiote 2 ABC ABCA ACABE 59.1 
Flor 4 AR ño 80 272 
bejuco B 4.5 

bellota 8 4.5 
  

Destaca el mexicanismo tecate y su empleo concuerda 
con el que se observa en daxaca De acuerdo a Santamaría, el 
vocablo es de procedencia náhuatl, o ses, m 
y angosta o soga hecha de corteza vegetal! El mexicanismo 

  

ati, 'tira larga   

cabresto, modificación de abestro, aparece una sola vez, co- 
mo también el vocablo persoga Este último también se documen- 
ta en Tabasco, de acuerdo a Santamaría y agrega que sirve pa- 
ra persogar y puede ser de cerda o fibra vegetal.
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Para el concepto 870 la vo” frecuente es pensa El so- 
zablo palapa según Santemaría es la pena de yuani roja de 
la palmera y su esvata grande y se emplea en la costo sur 

  El vocaolo fxtie, del náhuatl ixtli que designa toda 
clase d> Fibra vegetal de acuerdo a Sanatmaría ( paro Siro ila 
Leander, la procedencia es ichrli, significa copo de mague-') 
es común en 1a región. La voz píla, que también sobresaie, de 
origen quechua ( Santamaría), significa hilo fine! Para Blr- 
gitta Leander, se le designa pita a las Fibras que eslór =n- 
terarente limpias, antes de torcerse. El vocablo yute 
ne del 1 

ue yie- 

  

lés de acuerdo al DRAE, aparece u ra sola vez 

El mexscanismo guiote, del náhuatl guigtl, *ta1lo 
según Sin tamaría, es la realización común er la zona 

  

873. 'elote! (grano de elote) 

112.3 ».5 6 7.8 9 10._.2 

elote AB Co ABC ABC ABL ABC BC Co ABCABC 77 
mechaza/sd A 3 
sitotero, B 3 
en pertita € 3 
mafz A 3 
camahua B 3 
de sazón t 3 

3 señorita c 

  

876 "elote tierno 

12234 5. 6 73 8 9 10 % 

elote tiernos AB BA BO Co ABC co 500 
BooOCcoB A c 300 

AC 19.0 
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Predominan 
blo frecuente es elote, del   
verde, cuando tiene ya cuajados 
Learder 
de acuerdo a Sanatamarfa, 

Para el cocnepto 876 lo 
elote tierno 
ne del 'mazorca náhuatl xrloti, 
( Santamaria) 

277 "pelillos, 

         

cabolios é ABC AC BCB 
dechos=1tos AC 
se1T 105 BOA A 
barbas-1llas+ 
razote BC 

vella 

Predomina la voz cabellos 

y cabettos. 

los mexicanismos y 
náhuatl 

Destaca asimismo el 

de e tre ¿tos el 
de 

voca 
slot nazorua Dafa   

los granos según oitoitta 
£amahua Ícamahuej es el'maíz cuando erpieza a madurar* 

comón es =l vocablo compuesto 

  

barbas de etote' 

   

  

mexican>smo ji dte ue vre- 
cuardo aún no cuala el grana" 

$ pe 

c A 355 

AB AC 193 
c 12.9 

A ABC 02.3 
6 

B 2 

En Oaxace alterras barbas 

  

  

878. 'aquambel' 

1122. 3.46 5 6 7 9 10 2 
aguamiel AC BO AC A ARA CABO 658 

pulque BC BOC 29,4 
mezcal e 5.8 

La tendencia es al vos del mexicanismo aguamiel
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12.23 24256 _.7.8 9 10 3 

  

  

podar 4 AO Lo BO ABCAC O ABCAC OB O Co BCO 6.7 
rasurar AR ne 8 ACA 233 
derramar B 33 
chaporar 8 A 65 
recorta! c 30 
mocher c 3.3 

apadar e 3.3 

Es común el hispanismo podar. El vocablo derrara , 
modificación de desrramar, es escaso. 

343 'saco' [de manta) 

1122. 304.5 6 71.8 9 10 % 

saco? 8 b AB 80 ABC ABCAB Co ABCABC 67 7 
bolos RCOACOA A 290 

manta o £ a AO   

12022030256 71.8 39. 10 

  

troza BL ACOA BC BC OA AB ABCABCA 655 
troje DOBCOA e BOO 276 
teriscomate “A c s.8 

granero %, e 34 
  

La tendencia cast generalizada del vocablotroja y 
troje es caracterizador de la región. Como se puede ver en 
el cuacro, la forma frecuente es la femenina. El término - 
tepescomate probablemente tiene relación con guescomate que 
segúr Santamaría es una "especie de troje de barro crugo y 
forma de tinaja, donde los indios guardan sus granos « el 
maíz en mazor.o'
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904 tsilo” 

naa _ 9.10 

stio É ecooL Aoc BCOA ABC 666 
bodega AB 8 161 
redondo A 5.5 
cono B 5.5 
bodegón A 55 

El concepto parese conocerse poco De los  “ablos 
recogidos predomina silo. 

  

a la comi 21 11 Concepto 

  

B66-'jtacate' 

  

1223 4 0£ 6 73.3_9_10 2 
lonche BO ABC ABTOA BC BC OAS BC 533 
taco ACCAL OMC A 20.) 
comida AA C 10.6 
bastimento Y ABC 10.0 
merienda” 3 33 
tortilta c 33 
  

El mexicanismo lonche es caracterizador de ia zona 
De acuerdo a Santamaría, en el noroeste se emplea Jonchi,   
siendo su procedencia del inglés lunch 

884 * migajas” 

  

migajas $ ACOA AC Be 43.3 
sobras a 8 £ coB 16,6



  

  

  

desperdicio BC A 16.6 
pedacitos € 8 6.6 
chicastle 3 33 

chicati A 33 
migajón 33 

resto 3 33 
viruta 2 3.3 

Se observa uns gran diopeas ue estizacionas del 

concepto, predominando de entre elias cigajes De las varian-   
   tes que aparecen aisladamente sobresale 

  

e y chicarl 
que sin duda trenen la misma erocederr e. o sea uel náhuatl 
ebicaxtli, "residuo del maíz de que se acs el atole, 
heces de esta bebida. Dícese trahién yn casio (Santema )     

B85 ' asientos, posos del cató 

  

  

102030 0405.4 9 10. 2 

asientos * ABC BCB ABC ABC BCO ARCOIR ADO 645 
chañe AAC 3.5 
zurrapasa? 78 $.4 

bagazo c 32 
yolo E 32 
residuosk 3 3.2 
chicastle% B 3.2 
sobras A 3.2 

  

Es frecuente el hispanismo asientos Lo variante 
chicaste, que tembién aparece en el caso anterior, no se 11 
mita a los residuos de los Ifquidos sino que se hace exten- 
sivo a los restos de los sólidos, como en el caso anterior. 

2.132 Conceptos relativos a la ciudad. 

o asientos
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889 “terreno baldío" 

terrero bal= 

  

fo ABC A 8 AB ABF ABC 624 
quan AB 19.5 
sotar c 5 
esstrojo 8 57 
en descargo B 52 
os1osod c 2? 

  

891 'plaza central' 

      

  

  

o 1.2.3.4. 526 A 

zócalo AC AC £ ABC 257 
plaza centralB AB BOJA 233 
parque ABC 3 A 16.6 
certrof c ABC € 166 
1ardií AC B 3 133 
mercado e 3.3 

892 "las afueras” 

122 3 4 05 6 7. £ 9.30 

ertllas* AC AC ABC ACACOCO 8 482 
afueras» Bos Cc A $0 BOBO ALO 37.0 
suburbros 3 A TA 
barrios E 7h 
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893 'Jacal, choza" 

Jaca Beoc El ABC AB ABCOECO 556 
chozz A A c ma 
batareque — B BOB 1) 
sa. titda ACA 4 
casera ec 74 
casa de 

zecute c 35 
tejavanaf A 35 
  

896: 'burdel, luvanar' 

12220304205 06.7.38_9_.00. 4   
cabaret ABC ABC ACB BO A 3 AC 59 0 

burdel? A AB ABC AC 33.3 

cosa de zona AB 6.6 
curva e 3.3 

plaza E 33 
centro nocturno » 33 
casa pública? c 33 
  

El concepto 889 es poco conccido De entre las realizas 
ciones sobresale terreno baldío 5l mexicanismo guamjl, del    
náhuatl hugo!   11, 'sementera donde se hs cosechado y sólo   
quedan las cañas o tallos secos” de acuerdo a Sanatomría, se 
da aisladamente. 
Para el concepto 891 sobresaten los vocablos plaza central      
y centro, en tanto que para el $92 lo comán es el mexicanismo 
orillas, así como también para el concepto 893 predomina el   
mexiconismo jacal que, según santemarfa, viene de xacalil, 
'choza' Entre las variantes que se dan arsladamente están 
los hispanismos ba 

  

la le y teje 

  

yana.Esta Última el DRAE to 
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como "cobertizo! .Som muchos términos que aparecen para el 
concepto 896 De entre ellos sepresalo la voz cab. 

  

relativo      

898 'dormitorio' 

  
cuarto BB AC ABC S ABCB CAB 60,0 
recámara £ A A ALO ABOL 240 
dormitori9s coB A 20 
sala 8 bo 
  

  

La voz cuarto, que sirve para des*grar la porción de 
la casa en donde se duerme, es el término freruerte en la zo- 
na, Pero en dicho vocablo confiu.en dos acepriones ina de »a- 
*_raleza genérica: para designa los divisiones ge la casa- +, 

  

a ctra para designar una división uy particuls to la casas 
sl dormiterio? - 

899 "excusado* 

  

12 3 4 5206 7 + $ 10 0... 

excusado É A BC AB CA AB OL ABC O h18 
water E CI 324 
baño BOA BOS A 19.3 
cagaderof AC 6.% 

  

El vocablo común es el hispanismo excusado
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905 'alacena" 

      210 

alacena? BC BC B Be Bro 500 
viteina 9 coa 2 
almacen A e ma 
bodega e y E 
despensa e 55 

  

El concepto parece poco conoriso, pres apro. ta mo 
tad de las respuestas fueron obtenidas. Aunque pridomt a el 
vocablo alacena, este se da de sanera dis ersa 

910 "aljibe, cisterna! 

1 
cisterna     BC 385 
tanque” € 239 
pra ac 155 
teoósito € 7 
aljibed A 77 
pero, A 73 

  

Aunque predomina el hispanismo cisterna, el número de 
ocurrencias es muy reducido ya que menos de la mitad de las 
respuestas esperadas Fueron obtenidas 

912+ “colcha! 

A A _ 
colcha AB BBC ABC ABC ABC ABC ABC 69.1 
sobrecams BC € ABC ABC 30.1 

  

9 19% 

 



  

  

  

  

  

914 Funda! 

E] 60189, 10% 

fundas 3 BAC OB A ABE ABÍ ABC ABC ABC 76.6 
soorefunia ACB A BG 20.0 
bolsa € 3.3 

Las voces predominantes para los dos conceptos anterrores 
son colcha y funda 

315 orinas, bacinica" 

11220020 05.6 71.8 9 10 % 

bacinica AEB RL ABACO ACOABCBO A ABC 66,5 
servicio £ coB ABC 16.1 

c 3 8c 129 
A B 6.4 

      

  

  

  

Es meyicaniomo ba: es lo frecuente 

2916 'palmatorio? 

4 2 3 A _ £ 7 8 9 10 a 

candelero Ac BC B ABC ABLA BC 60.9 

candetabro B £ A AB 217 

candil A c c 13.0 

velero A 4.4 

917 “pabrlo! 
12. 34 5 6 7 8 9 19 4 

pabiloR Bo 8 ABC AC ABC ABC ABC AB ABC 75.6 

mecha É ABC A AC 5 24.4 
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Para los conceptos anteriores son frecuentes ,as voces 
pabrto. 

    

919 'mangul1lo! 

      Lo 1 5 2910 

manguitlo* AB ACOAC OC ABC AB OACO 47 2 
carure 0 8 B ABE 17.2 
aña rateri fo £0 € 13.8 
sobr AB 6.3 
pluma B 35 

poriapluma B 3.5 
rente tdo A 35 
me cta B 35 

    

Aynque hoy clerta dispersión de las realizaciones, 
w-domiaa no obstante el hisparismo manguillo. 

920 'mecedora” 

  

122 3 4 050.06. 7 € 9 10 %x 
mecedora É AB ABC ABC A AC ABC AB BC ACOBCO 73.3 

bitaca BC € 10.0 
columpso B 3 66 
namaca A 3.3 
poltcona c 33 
5i1ón A 33 
  

Es frecuenie el uso de mecedora. Voces como columpio 

  

ca tal vez responden a una pregunta malplanteada o mal   
interpretada



0.4 12 Comunicación y transportes 

  

El poblado, a 123 km de Acapulco, tiene como Úni- 
ca vía de acceso la carretera Costera (no imcluyo los ca-= 

minos de herradura] Uno tínea de autobuses, proveniente de 
Acapulco a de Puerto Escondido, da servicio a la comunidad 
la cual aunque srregular, posee un servicio aéreo. 
Existe la comunicación telefónica y telegráfica Desde ha= 
ce varios años se captan los canales 2 y h de televisión- 
y tas radiotransmis[ones de Acapulco De la capital fede   
ral y ae Acapulco llegan los perfodicos más importantes-- 
127) 

0 4.1 3 Economía 

Agricultura - Los productos agrícolas más importan   tes en el municipio son el maíz, el ajonjolí, el cacao y 
la copra El maíz se cultiva generalmente intercatado con 
otros productos como el ajanjoií o el Frijol, su cultivo- 
es de temporal, las técmicas son rudimentarias.A pesar de- 
esto, e* maíz se mantrene como el primer producto en la - 
comunsdad (28) 

La coora, que recientemente se ha venido cultivan 
  do conjuntamente con el plátano, es importante para la -- 

economía de la población Pero dicha economía se está vien 
do afectida en la actualidad debido a la disminución en -   
los precios de la copra Esto se debe en gran parte a las 
fuertes imporlaciones de soho de los Estados Unidos y tam- 
brén a causa del desplazamiento de los jabones par los de- 
tergentes 

  Otro producto de importancia es el ajonjolí ya -- 
que, a nivel nacional, el estado de Guerrero ocupa el pri 
mer lugar, en la entidad, la Costa Chica, después de Tie- 
tra Celiente, ocup1 el segundo lugar 

El limón agrio, el tacóo y el platano, aunque fi- 
guran entre los productos de mayor importancia, son menos 
significativos que los anteriores



905*'cerrojo? 

  

1202 03 + 5 0 07 8 3 10 4 
cerrojof BC AB 46 8 5 BCO A,.C HAC BCO BC 63.3 

pasadori e 5 A LS e A A 30.0 

aldabar A e 66 

    

908: "polea, melaca.e! 

1202. 3 4 5 6 7 8 9 10 23 
carretilla ABC CU Bo 80 ABC BC ABC ABC 666 
rondana Ar 19.0 
poleal 8 a 07 10.0 
garruchas A A 66 
carreta-e 2. € 66 

909*'cubo, Laroe' 

  1202 3.54 5 6 7 8 9 oa10 % 
cubeta B 80 ABC OB ABE ABC ABC ABC ABC 73,3 
báldel ACO A AL 186 

cubos ACB 129.0 

Las voces domirantes para "os tres conceptos anteriores 
son cerrojo, carretilla y cubeta   

922 palangana' 
1202.03 0405 06 7,.B_.9_10 4%   

lavamanos e an Cc AC ABC A AC 48.0 

palanganas AA an Cc 20.0 
bandeja e 3 ac 16.0 

tripil c AB 12,0 
lavadero B ho  
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923 aguamanil' 

12223 4 5.6 73 8 9 10 _% 

tavamanos AB 80.8 AL coOA 
aguamanilÉ ABC A Bo AB 25.9 
tripas c B ABL 
bandeja AS coR 15. 
ubrillo c 
Lenegor c . 
  

Para el concepto 922 demin la realizac ór lavamanos 
como también para el 923. 

925 ' botellón, jarra" 

  

  

122.3 45 6 7 8 9 10 

jarra ABC AB BOO OB BAC ABC 
boteltón BOB OA A A ATOACOB 
ánfora coco 10.3 
bote B 3.4 
botelia A 3.4 

      

926. 'botella, pomo” 

  

  

1202.03. 06 5 6 7.8 39 10 2% 
botellaé ABC ABC AB ABE AB ABC ABC ABC AB ABC 931 
garrafón=1to £ c 6.9 
  

Las voves más frcuentes para los dos conceptos ante- 
riores son jarra y botelia 

996: 'biberón' 

  

  

322.03 040 5 6 7 8 9 0% 
manila * ABC AT AS TA BUCABCOC O CABCAC A 66.6 
biberónt BCO BC OA AB Bo B0 333 
  

Caracteriza a la zona el uso de_mamila.
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927 'cuello, go' late” 
122.03 040.5 6 7.8 39 40. % 

pescuezo ABC AC BC OA BE ABF ABC AB ABCA 71.9 
cuello 4 BO A 86 A_a € BO 281 

        

929 'lechera! 

  

  

  

1 2 3 4 5 £ 2 120..2 

lecheraf A e ec ABC ABC AC 51 8 

piche! ABC BC ASC A 33.3 

tarro B 3.7 

envase r 3.7 
jarra c 3.7 

bote 5 3.7 
Se observan dos le vercias er a zoms una hacia el uso 

del término lechera que ss da b3sicane te 2n las poblaciones 
de los interlores; y otra ha.la rl eculeo del yocahlo p. 

  

que caracteriza a las comunidades de da costa Chica 
932.'terrón' 

  

1 2 3 4 5 6 , 8 2 10 > 

terrón £ £ B ABS A E ABC ABC A £ 75 0 

terremoto 3 B roo 

tierra AB 300 

padarón E a 50 
  

  

930*"pica, zapapico' 

1202 3 04 5 6 7.3 9 10. 4% 
  pico É ABC OB A AB ABCOABCOPC BO ACC 61 3 
zapapico? AC OB 40 B AB 25,8 
guingaro £ A 6% 
talacho c 32 
coa derechos L 3.2 
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also, versión simplificada de zapapico,os el vocablo 
caracterizador de la región. El mexicanismo talacho, que de a- 
cuerdo a Santamaría es un  hsbridiso de tlalli, 'tierra" y 
hacha", se de una sola vez Coa derech 

  

  es tambier un compuesto 

931. 'azada' 

  

azadónt ACOCO BCR Co BCOABOA 52.2 
azadaf B A Coco co 21.7 
talache 8 A 86 

pala A E 36 
tarpata” A 143 
rastrillo 3 +3 

    
Los vocablos azadón y aza 

  

unen la zone a la tendencia 
general Surge una vez más el híbrido talache y apare.o tar 
pala, de tlallr "tierra" y pala 

2115 Comunicación   

$13 "estampilla! 

timbre” EC ABC ALC ABC BL BC ARC ABC 733 
estampilla* A BO ABC POR 2 267 

El mexicanismo timbre caracteriza a la zona 

  

933 "tenedor! 
11020306 506 7.8 _3 10 4 

trinche* ABC AC O ABCOB BC ABC ABC BC AB AB 766 
tenedori a ACA A coc 23.3
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Hay una clara preferencia por trinche, que también se 
rea “aer laxaca 

937 'molcajete, mortero" 

     
   

= 3 $ 

soicaiete  ABL BE AC OA AB OB 
<ntlá moler * BOO AC 
porcelana B 
cajmie A 

$ 102 

tejor 5 ABC AB co 552 
piedra ABC AC ABC € AB 373 
templerer A 34 
ee 8 34 
  

Es común el mexicanismo mcirajete, del náhuatl q 

    

Isa Y cal Icajete!, de acuerdo 2 Santamaría El tam= 
bién sexicanismo shili motero, derivación posible de chimola 

iimuli, *salsa o guisado de a” (Santamaría). o oosible     

  

híbrido de € y moler, es también notorio la   

Para el concepto 939 la realización común es tejolote. 
el 

  

Esta voz, según Birgitta Leande:, viene del náhuatl texo 
que es un compuesto de     ,'predra' y xototl,'majadero', esta 

última Santamaría la defire como "muñeco! La vartante piedra 

que tambrén destaca, tiende a distinguir a las poblaciones de 

la costa Chica. Aunque aparece aisladamente, la variante temolote 

( temote es de hecho una simplificación de temolote), del ná- 
huatl tetl, "piedra? y molotic, cosa como lana molida' de a- 
cuerdo a Santamaría



940* "brasero! 

11202. 3.0405 06 7.8 9 10 2% 

ansfre * E ABC AB ABC ABC ABC ABC 62.0 
brasero” c BC ABC c 24 4 

fogónt BOCcoA 19.3 
tiecurl A 34 

  

Anafre es ta vor frecuente La voz tlecutl, que se da 
una sola ve., viene del nóbuarl 

  

tiecuilde, “hogar! o 'brasero' 
según Santamaría 

942 "hoguera. fogata" 

1 2 3 4 5 5 1 3 3 10 2 

mare 4 A BC AB £L ABC ABC AB 5e 0 

fogata? CS e 20.0 

fuegos coA co 8B 133 
hogierar e Be 100 

lumbradal A 3-3 

fogón B 3.3 

  

343 "jerga, bayeta' 

122 3 4 5 6 7 8 39 10% 
sergal AB ABC BCOBO BC 8 
trapesdor* BC € A 
trapo A 
limpiador 

3 

3 

secante c 3 
secador B 3



45 "mgre! 

12022. 3 0405.26 7 8 9 10   
mugref 8 BOA BOB ABC ABC KB 1 
sarro + A a A 19 
cochambrer 1 AC 113 
graso AB 80 
tiznej BoOR 80 
xoyamado (5) 3 4.0 

rasozoora c 2.0 
costras 2 4.0 
  

    

tizne c BOACOBO 625 
ho*d7az c 12.5 
quena to A 125 

xoyo 5í e 12.5 
  

Predominan los hispanismos lumbre, jerga y mugre   
para los prineres eres corceptos, El concepto 946, en cambio, 
parece poco conocido ya que menos de la tercera parte de las 

respuestas esperacas fueron obtenidas. 

  

relativos al vestuar 
963 'dobladillo (del pantalón)' 

  

  122. 3. 4 5. 6_7 8 9 10 % 
dobladillor BA A Co ABC ABC ABACO 51.7 
valenciana Af AC OBC OA BC OABCA 44.8 
doble A 3.5  
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96h, 'dobladitlo (de Falda) 

  

dobladillof BA AC ABC ABC AB OACO 583 

valenciana Co ABC e 20.8 
falsof c BC 125 
alforza e 41 
manera B 41 

  

Para ambos conceptos se emp'ea el vocablo dobladillo, 
sea de pantalón o de Flada Para awbos asos tembién es noto- 
ria la voz valenciana 

3968 'jorongo' 

gabán ABC Be ABC 27.5 
jorango* 8 c ACC AB 20.7 
cobija? A Ao 3 13.8 

sarape” B 8 Bo 10.3 
cotón ALO 6.9 
bocamanga * A € 6.9 
abrigo A 3.5 

mañanita B 3.5 
chamarra A 3.5 

poncho e 3.5 

  

El concepto tiene una gran dispersión De entre las 
variantes destacan gaban y los tres mexicenísmos forongo, sebrje 
y sarepe.
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3963 ' quezquémej' 

   

  

7 192. 

quezquémo! ABC 25.0 
mañanital c AB 250 
horpid A A 165 
peñue cto c 83 
car A 83 
té « 2 33 

ba E 3,7 

970 'huteit 

  

Ambos corceptos son realmerte poco conceldos odenás 
de cue las realizaciones se dan de manera di>perse 

      

971 tchal! 

A z 

chal y a € ABCBCOB € ACOAB O 482 
rebozo ABC AC O ABLA AcoB 44.5 
pañueln 8 8.3 
mascada A 8.3 
 



972 * martitla, velo! 

122,.3.48.3.6 7 8 39 t % 

santidla + ABC AB PC BC ABC ABC 536 
velo? AB A AC 158 
sevillana BCAA 19.7 
panueltera c c A 19.7 
chal € 3.5 
cha ina L 3.5 
  

  Predominan los hispanismos ch tilla para los    
don voneztus anteriores 

073 'delantal completo" 

  

  

6 73 8 9 1 

  

  

  

uanar 80 Co mb ABCBG 8 ABCCO O AB OAB O 63.3 
aelantal BOC A AC A Co 023.3 
babero A e 6.6 

bara poc 66 

975 * delantal de la cintura para abejo 

122.3. 05.621. _ 9 10 % 

delentelí CB AC AC ABC AC ABACO 51.7 
mardilz AB BC ABC BC ABS coB 48.3 

Para el arimewo de los dos conceptos anteriores predo- 
mina el mextcanismo mandi], en tanto que para el segundo el 
vocablo dominanto es delantal



Ganadería - La región más 
es la Costa Chica, 

importante en el estado 
  pero no es significativa ya que 

pastos er esta zona desaparecen en 
los - 

la temporada seca (los 
primeros sé1s meses del año) 

Industria - Las industrias son inexistentes en la 
comunidad, ya que no cuenta siquiera con despepitadoras o 
plantas que procesen los principales productos como la co 
pra o el ajonjolí 

Comercio - La pobtación no es un centro comercial 
de importancia 

0 4 14 Centros de cultura y de salud 

Existen dos escuelas oficiales Doña Josefa Ortiz 

de Demínguez y otra que lleva el nombre de la población. 
No hay escuelas técnicas n1 secundarias Los profesores- 
son foráneos 

En cuanto a la asistencia médica, hay tres médi- 
cos particulares de planta y un centro de salud atendido 
por un medico que realiza su servicio social 

0.4 2 Ometepec 

0.4 2 1 Situavión geográfica 

Esta ciudad, cabecera del municipio del mismo nom 

bre, está situada a los 16% 42! de latitud Ñ y a los 98% 
25! de longitud oeste, a una altura de 450 m sobre elonmi 
vel del mar (29) Se encuentra, como la localidad anterior 

la región denominada Costa Chica Al 
*inda con Azoyu e Igualapa, 

  

occidente co- 
con Tlacoachistlahuaca al nor 

te, con el estado de Oaxaca a? oriente, y con Cuajinicur- 
lapa al sue 

El clima es cálido y humedo 
media es de 27% C El 
1.367 mm Estas 
bre 

La temperatura anual 
promedio anual de Tluvrias es de --- 

se registran en julto, aqosto y septiem 

206274 

 



  

  

  

  

  

  

  

976. 'pañuelo de la cabeza! 

12223405 6 1 8 9 30. 4. 

pañuelo £ E ABC ABC ABC ABC ABC ABC 731 
pañueleto ARCO BC 231 
mantilla A 38 

Se als“inguer en la zona dos subzonas: una que emplea 
poñarto. y que es la dominante a nivel regional, la segunda, 
que selacióna las poblaciones de la costa Chica, es pañuel 

397% nudo? 

1526.27 8_9 to 3 

nudo ABC ABCA  ABCOC O ABC ABE AC 66 8 
lazo $0 A AB OB AC o 766 
gaza B 33 

cabe e B 33 

930 * barse* 

1202 3 4* 5 6 7 8 9 19. .% 

abotorarses BCOCO AB BC ABC BC ABC ABC 600 
abrocharse ABCA ABC ABC A 40.0 

  

Sara los dos últimos conceptos las voces dominantes 

  

son los hispanisiros nudo y abote
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CONCLUSTONES 

Er esta segunda parte he venido señalando vedian 
t» los cuadros cuáles son las resiizaciones de les con-=- 
ceptos léxicos, su distribición y su Frecuencia para ca- 
da una de las poblaciones. Esto me ha permitido estable 
cer, para cada bnu de los conceptos, qué variante es lar 
predominante en la zona e indicar los casos en que las 
poblaciones se aproximan o se alejan unas de otras En - 
los cuadros he señalado además los casos en que la reali 
zación está consigrada er el DRAE o en el Diccionario “e   

   Mejicanismos de Sartamaría con e? propósito de idertifi- 
car el vocablo con el uso hispánico o con el 140 mexicas 

ro Esto me parece laportante porque me posibilita 
a partir de un punta de referencia uso hispánfuo o uso 
mexicano- caracterizar el habla de la región cn térmi- 
nos no sólo cuantitativos sino a la ves cualilativos. Es 
decir, lo primero perque expliusia en términos noméricos 
el grado de acercamiento al uso hispánico o el grado de- 
alejar 

  

ers 

  

+ y lo segundo porque en base a lo entericr - 
  podemos inscribir er habla de la región derrro de una 

tendertcia general v de una tenden-1a local, es decir, 

  

cierta propensión al uso de mexicanismos. Pero como los= 
mexicanssmos pueden ser de b.se hispánica o bien de hase 
indigena haré además un reciento de los aexicanismos par 
ra establecer mayores precÍs ones respecto al punto 
También, como parte de mis conclusiones, tratará de esta 
blecer cuáles son las ¡soglosas que sonfocman la regrón 
a partir del acercamiento que tengar las noblactones en-



suanto . sus realizaciones léxicas (070 punto de parti 
da para esmos dos tipos de conclusiones tomo las Jivisto 
que he establecido en la presentación de los concep“os, 

hos campos semá=tico» en que he dividido el 1é 
xico Estoy corciente que en alauros cvsos algunos- 
de lus vocablos pueden pertenecer a campos semánticos 
distintos pero tuve que asignarles un espacio. es dec £, 
+ »resentan situaciones de inclusión como en el caso de 
coima (casa o de intersección como en el vaso de lupa 

  ararecer a- » tugarldprostítuta Los campos semánticos 
p3 on sa página 181 con las entradas del cuestionario =- 
que (e corresponde a cada campo semántico 

Comentarios relativos a las características del 

  

“ % ve y 
t- base al recuento de los vorablos que son dom! 

    a ites ar bos cuadros del inciso 2.1 para los 17 campos 
serantevos y las listas 2.h, 2 $ que aparecen más atelan 
te y tonsiderando 337 conceptos obtengo los cesultasos - 

  

   isentaje 
HISPANISMOS 245 $3.79 

MEXICANISMOS 72 21 36 

RO DOCUMENTADOS O 
no DIFErEniacos (19 50 14 83 

337 109.00       

Con el propósito de matizar lo relativo a los mexica



Gráfica ieDistribución de las voces segór su procedezora 

   
Mex:    

Hisoanisros / 

Á 638% 
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nismos, hago as+mismo un recuento sara ver cuál es 13 pro 
cedencia de dichas voces Los resultados son los siguien- 
tes 

  

de casos Porcentaje 

De base hispínica 50 14.74 

MEXICANISADS 

de b.se indígena 22 6 82 

0 236 
  

Aun cuando se mantfresta un claro dominio de voces 

de base hispánica, lo región czn pe un importante porten= 
tajo de vocablos considerados coro mexIcanismos y de ellos 
cazr la mitad sor de procedercia ¡rdígena como se puede 
apreciar en el cuadro anterinr Tstos resultados parecen 
distinguir a la región frente a los resultados obtenidos 
en los estudios de otras regosro comu, por ejemplo, en- 
Tanmazunchale donde, segín Ra"! Avila, la influenisa TadI- 

gena es mu, reducidal2? Los resuitados pudieron haber 

  

arrojado un porcentáje más lro de mexicantsmos 51 las en- 
tradas del cuestionario hub erán contemplado aspectos so- 
ciocuiturales más regiona'izados. Sir embargo, y a pesar 
del carécter general del cuesti nario, vemos que la región 
muestra un porcentaje signi*icativo de mexicanismos 

Con el propósito de matizar y particularizar aón 
más los resultados anteriores, hago un recuento de la voz 
predominante para cada uno de los campos semánticos en ca 
da uno de los conceptos Quedan excluidas aquellas voces 
que no aparecen como mexicanismo o hispanismo. Los resul- 
tados quedan distribuidos de la manera siguiente.
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En primer Jugar quiero señalar que los campos ser 
ránticos 11, 12 y 15 no p.eden ser tomados ¿omo >arámetro 

  

de alguna terdencia dodo el baro número de casos. Queda=- 
imctaidos er el cuadio para no descartar los resultados 
Como se puede aprecior en el cuadro, el evidente el predo 

  miro enel so de vocablos que inscriben a la zona den 
teo de la tendencia general hispánica, salvo en el campo- 
semantico 12 en el que prevarecen los mexicanismos y sobre 
todo los de base ins fgen> que tienen un 47 61 % frente al 
42.85 x de los hispanismos El cuadro inólca además que, - 
salvo los campos semánticos 4,6, 13,14 y 15, el elemento 
indfcena se de a sentir en los restentes. 

Los ingigcrismos que son predominantes sobre las = 
de variantes de lo: conceptos léxicos en la zona son 22 

en tutal, quesando excluidos dol recuento aquel'os que a- 

    

parecen pomo o "sperálicamente Estos son 
1) cuate ú. 2) chich ; 3) cuita; 4) pastle, 5) guenucche, 

6l ch pote, 77 mecste; 8) ixlle 9) quiote, 10) elote, 

  

My ototez 12) jacal; 13) molcajeres 1h) tejolotez 15 ques- 
quénel; 15) nene, 17) chocorote, 18) piimama, 19) huipil, 

20) ederropajo, 21d ¿fcara; 22) papalote 

Estas voces que en la regi on sn de conocimiento muy fre- 
cuente unas de ellas como merate y jícara eran ya de co- 
necimiento general en el siglo XYIH según los datos de Hugo 
A. Mejias, como también lo era papalote en el siglo XVI 
según este mismo autor 

Los resultados anteriores pueden ser matizados aún- 
más si consideramos «cómo se manifiesta el hispanismo o el



  

mexizanismo en? 

  

distintas publaciónes El propósito e   

vera 

  

es la tendencia en cada una de la localidades Los 
resultodos que aperecon a cont'nuoción están computados tam 

  

oras más trecuent 

  

  

b1 base a 1 es o dominantes 

Cuadro 7 

POBLACIONES 
1 22322525 6 73.8 9 10 

HUESINISAOS 
Húm de casos ¿76 87 83 90 91 86 86 98 10 105     
  

ta media arstré,Ica de las ocurrencias anteriores es 

22 a de 914 Ú?) según esto, son cuatro las poblaciones que es- 
tán po arriba de ¡a medía, es de 

    

, que forman un bloque 
o una s.bzota, ellas son las localidades 10, 9, 8 y 5 Estas 
cuatro comur idades hispanismos exhiben ten==- 

Un segundo »loque de poblaciones 
const.tuyen 17> local dodes 2, ", U, 6 y 7 que están ape as 

nguiéndose de 

er cuanto a 15% 
dercias comuidente lo 

por debajo de ta media Y 

  

las poblaciones 
anterjores ¿5té la 1 que se oncsentra mucho más alejada de 
la wedie 

En cuanto 2 los mexicaniseos, los resultados son 
los siguientes” 

Cuadro 

  

  POBLACIONES 

  

MEXACANISMOS 
Núm. de casos [46 26 36 30 28   
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La media de las froumercias anteriores es de 38 5 
La» publaciones que están por encima de 
vez más 13 7, la By 
locali 1 

la redia son una 
la 9 nero uniéndose a ellas está la 

que exhibe un g'1c pimero de mexicanismos Un 
segundo hloque de comunidades 
2, 3, b, 5,6 y 10 
bajo Je la medi 

  

lo ron tituyan las població 
Luyo número de ocurrencias está por de 

  

Er base a los mexicanismos ¡identificamos 
en la región des subzonas. 

En un triento de singularización de los mexicanis 
mes, 6 sea para ver su procedencia, 
estas voces pars establecer 

hago un recuento de 
su base hispánica o su base - 

indígeno. El recuento cons Vora sala los casos en que la 
voz es dominante en la localidad, es decir, que excluyo- 
los casos de alternancia Los resultados son los siguientes” 

Cuadro 

POBLACIONES 

Lo 5 3 0 
i 

MEXISANISMOS 4 
Base hispánica 28 23 4 18 19 18 

      

MEXICANISMOS 1 
Base indígena | 18 13 12 12 

  

    
La media para los mexi.aniomos de base hispánica es 

de 23.7 y de 14.8 para los de bsse indígena Como puede ver- 
se, el número de ocurrenuias de sexicanismos de base hispá- 
rica es siempre superior al de lo» de hase indígena. En tér 
minos porcentuales, del total de 385 voces mexicanas, el == 
61.55 % son de procedencia hispánica y el 38 h5 de proceden 
cia indigena



Cor el propósito de premTs« Ta procodecoo de los 
mexicarismos de dB base indigen> hago 1guetrme te ur recuso 
to de estas voces corsiderando silo aquelias cr estár Jon 
cunentados en tas referencias bibliográficas antes alcocidas, 
Excluvo, por tanto, aquellas voces que prr su fora prr on 
ser 4 nrocedercia indígena pero que no las “a o9dida dia 
mentar Er el recuento están consideradas las reel. cicnes 
que se manifiestan come vosablos dominantes o que spare en 
als'adamonte. 

NAG¿ATL 73 7? 

cenzontt 

  

, chapulfn, talaje, tembsmactlo  Inconete, 
guajolote, totole, pípito, cuate.ón «* Cotto, 
pastle, chocayote, guilo. guegueche 2or tete cmipos 
te, papalote, manchicueta, tecate, tx le 
elote, o'ote, jilote, carta, cria” 
4ramit, Jacal, tepescomato, talache mo 
jste, tejolote, temolote, yfcara, “ 

  

zarate, haipid, quexquéne! aemr, ste 
chips! 

  

bierr, hu ripio, «ana, beche, sambucs Yuna   

MAYA 33 
chombo, comejer 

ANTILLANO 1.6% 
-ocuyo 

QUECHUA 3.30% 
cuchs, pita 

soque 16% 
cucuyachi 

CAMITA 1,6 
bule



15 km de la cru-- río Ometepec o río Grande, a 
la afluencia de varias cuencas Intermon- 
los límiles de Guerrero y de Oaxaca 

Es 
dad, se torma por 
tanss que nacen en 

transportes   0 422 Comunicación y 

acceso a la población es también por la carrete 
integran el transporte 

La primera parte de 

Fl 
ra Costera Dos líneas de autobuses 
terrestre la Gocela y la Flecha Roja 
Acapulco y la segunda viene directamente de México En la 
actualidad existe un servicio de avionetas que la comunica 

los municipios circunvecinos enclavados en la sierra. 
la comunicación telefónica y la telegráfica 

y se escuchan las radio- 
Hay un perTodico 

son 
Existe 

Se cagra el canal 
trans"issones de México y de Acapulco, 

la Voz di Ometepec que aparece cada ocho días, 

  

2 de televisión 

  

local 

  

0.423 Ecar 

Agricultura 
el fripol el ajonsolí y el 

marz blanco que adquiere la Conasupo y lo transporta 
cultivo es de temporal y su 

lo general hay 

- Los productos agrícolas son el maíz, 
chile costeño, De primer orden 

es el 
a Chilpancingo o a Iguala El 

Ituvias Por las primeras 

tierras de riego son 

  

ciclo empres con 
una sola cosecha debido a que las 

¡imtadas En algunas partes del municiplo, sobre todo- 

en las tierras húmedas, se llegan a lograr dos cosechas.“ 
siembra se efectúa en los meses de diciembre o enero, 

se Dleva a cabo en mayo 

significativa 
Este produc- 

    

El cultivo del frijol también es 
se siembra junto con el maíz 

De 1gual importancia es el 
ciudad de Puebla 
se concentra en 

Por lo regular 
to se concentra en Acapulco 
<hrle costeño cuyo mercado final 

uarto producto agrícola, 
Aunque en menor escala, 

a es 

  

se 
El ajonjolí 
Acapuler para su distribución



Según los datos antesiores, e' habla de la zona ex. 
hibe una fuerte in*luencia de lu 'ergua máruatl, hecho que 
la distingue de otras zonas lory "sticas en donde e* elemen 
to indígena es mínimo como en Tama. icbote Es notorio asi 
mismo el empleo de ciartos términos de procedencia zapoteva 
y que aparecen exclusivamente 21 8] istmo de Tebuantepec 

De las lenguas distintas al español o lenguas indí- 
genas, dos son de arigen africori, fapa, 'orcepina'y Jejen 
'zancudo!; tres son galiciscos catufet, hardel 

  

y brasier, 
un izalianismo, pichi- 

  
dos son anglicismos, lonche v chos   
cato, 

Existe otro grupo de teatiaciones que no encontré 
consignadas en los d coftorarius > he ver de t1lizandr, 

pero que por su forma pareves <r de procedencia indígena 
La mayorfs de estas votes 

  

serena tos animales sil= 

  

vestros. El númeri ce estos vocablos ascierde a 35, Estos 
son 
chitoco, pochuaca, ¿hihurro, ¿aoutel str cardenal! ,hu»s   

  'gorrión', ticachichi, gualos daa "ne co religiosa" 
tapastans, biguldibala *Iibé cial; dodo alo, hiloje'rena-   

     ctuajo', cuyas 

  

“babosa', 

  

ta, aguat   

  

  
auisenduchi lazotador gesta, masnti cunda 'res sin 
cuernos!, tuto 'pezón da vaca! tiapaqeiquiahys'Tlovizna" 
tepolpeto 'perrisla? praque leganes"; tuchunco, tutumesco   
cuculuste 'rizado" estuñeas "aria peque leporiro'; 
Leyucuan 'manco!, cochar > ote tisrn3  mozote 'horbas 

  

lévtila', xoyamado 

  

de elote" 

  

asientos 

  

  

    

'mugre!, chiso 'oilón"



- 280 

Mapa 32 Frecuencia de uso de ls 
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Mapa núm 33 Frecuencia de uso de los mexiranismos 
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Mapa núm, 35- Freciencia se uso de lor mexicanismos de 
base indígena 

    
PUEBLA E 

e a 
ar z VERACRLZ 

" pda 
da 2 
TE s GUERRERO —*, A « 

' Ve : 

aia Ra 
al      



230 - 

  

Procedencia de los indigesi5mos 

PUFBLA 

  

j VERACRUZ 

1 
A 

    
ACTANO PACIFICO



$ relativos a     

Para este apartadc re apivo en el procedimiento que 
-, : E c uridice en las comtusiones de T nético Según este, las 

revaviones que escablezcs suraes ve Ln lec.e to de tas veces 

eq que las jocalidades comparten la misna estizac ón, sea 

  

este un hicparismo o un mexican +30, De este modo, laz poz 
blactones que colrurdan en un mavor nÚmero de veces mostra 
rán claramente ¿na frontera dialectal frente a otres que se 
alejan que se alejon de eras tendercias 

  

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, da - 
región pareco dividirse en dos erandus zotas | nguf  Ícos 
Si tomamos como punto de referencia la media artimótica cue 
es de 70 É ocurrencias podemos d'stinguir dos sibzonas La 
erimera, a nuestro modo de ve la iiteoran los localidades 

  

1. 2 y 3, es decir, las poblaciones de l1 asta Chica de lor 
  estados de Guerrero y Oaxa.e, que, como vimos pare da foréto 

  

«a, se encuentras my relacionidus en relación a un conjunto 
de reatiz ciones fonéticas (vé supra p 151 donde hablo 
ac ta 2DFocciaental que e7t3 integrada por Cruz Grande 
Ometeges y Pinotepa Nacio al le segunda subzora la cor- 

las 'ocolidades 
859. Es 

decir, que en esta subzona podemos distinguir cuatro arandes 

forman las poblaciones 7, 8, 9 10, a la- que 

  

h, 5 y 6 se vinculan mediante las commnrdades 7 

bloques limguístivos 1) Formado por 7, 8, 9 y 10; 2) for- 
mado por bh, 8 y 7, 3) Formado por 5, 8, 9 y 10, 4) formad> 
por €, 7, 8 y 3 Í véase mapa en la p 293) 
$1 recordamos el mapa en la página 15%, veremos que las po 

blaciones 7, 8, 9 y 10 constituyen una gran subzona como 

ocurre ahora para el léxico; veremos igualmente que la po- 

blación h, como en este caso, se vircu a con estas mismas 
localidades del +nteriar, La diferencia radica ahora en que 

Tas comunidades 5 y 6 están ahora más conectadas con las de 

los interiores que con las de la Costa Chica, como sucede con
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Cuadro nur 5 

  

  

  

LOCALISADES Casos en que per- | LOCALIDADES Casos en cue 
tenocen a da misan pertenecen a la 
isoglosa misma soglosa 

1-2 78 4-5 57 
1-3 7 46 58 
1 a7 hy 8 

1-5 58 4-8 78 
1-6 53 4-9 25 

1-7 61 4-10 65 
1-8 56 5-6 69 

1-9 és 5-1 68 
1-19 57 5-8 80 
2-3 86 5-3 as 

2-4 54 5-50 84 
2-5 63 6-7 35 

2-6 57 6-8 8 
2-7 57 6-9 88 
2-8 69 6-10 65 
2-9 62 7-8 si 
2-10 63 7-9 97 

3-4 46 7-10 78 
3-5 57 8-9 117 
3-6 56 3-10 102 

3-7 61 3-10 1tá 
3-8 56 

3-9 58 
3-10 56   
 



    
  

Mapa 37 zonas crstecrotes en base? léx. o 
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los resultacos del análisis fonético en la primera parte. 
Wotemos por ejerpto que la vinculación de la población 6 
se de con las ties poblaciones próximas al Valle de Oaxaca 
( tas loca! dades 7 3 v 39) pero no lega a la 10 que se 
encuentra va en la mixtera Una situación similar podemos 
observar cor la comunidad h y con la 5. 

Como indiqué un paginas anteriores, la situación 
linguística que »e observa en la región parece surgir de 
la formac é3 socrosccróm' 3 de la zona Las poblaciones de 
la Costa Chica muestras estar fatimamente relacionadas en- 

  

tre sí en do que espe tas su actividad socioeconómica - 
    que está orientada básicamente a la actividad aarícola que 

por lo genera: se canaliza hacia el Puerto de Acapulco. En 
cambio, las comunidades de la zona central y oriental de la 

  

costa estár más conentadas con Sola de Vega y Mcahuotlán 
que circ ndan sl Vallo de Oaxaca. Fs decir, que el estado 
acous! linguistico os la región podría verse coro producto 
de la estiustira erorómica del pesado y del presente
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cultiva también el arroz En cuanto a los productos frutales, destacan 
el mango criollo y ha ciruela pasa que se consumen localmente. 

El rendimiento agrícola por lo general no es elevado. Esto se- 
debe, por un lado, a la tecnología rudimentari3 ya que aún practican 
la chapona Los método» rotativos y los fertilizantes son poco conoci- 
dos Por otro lado, el terreno, básicamente abrupto, impide el uso de 
maquinaria moderna como el tractor 

Ganadería - La c. 

  

a del ganado no es notorra Existe algo de- 
ganado criollo a surzo cruzado con cebú 

industria — Es casi ¡mexistente, salvo por algunos talleres - 
de ropa tírica como los huipides y los manteles bordados, o los talle 
res de monturas y de sombreros De mayor importancia económica pera - 
la población es el aserradero Vicente Guerrero. 

Comercio - La comunidad es un 

  

portante centro comercial 

0h 24 Centros de cultura y de salud 

La localidad cuenta con tres escuelas primarias* dos federales 
y una del estado Hay una secundaria federal y una preparatoria depen= 
diente de la Universidad Autónoma de Guerrero Los maestros en su mayo 

ría son foráneos 

El pueblo tiene un centro de salud atendido por un médico y-- 
varias enfermeras, pero es insuficiente Existe igualmente el Sanato- 

rio de la Amistad que está bajo los auspicios de los evangelistas. 

O 4 3 Santiago Pinotepa Nactonal 

0 4 3 1 Srtuación geográfica 
Esta comunidad, cabecera del munscipio del mismo nombre, está 

situada a los 16% 20! de latitud Y y a los 98” 0h! de longitud oeste 
(31) a una altura de 180 m sobre el nivel del mar 

El ooblada, como los dos anteriores, está ubicado en la Costa 
Chica, pero perteneciente al estado de Oaxaca Limita al occidente -- 
con $ José Estancia Grande y San Pedro Jicayán, al oriente con Pino=
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2.3 INDICE ALFABETICO DE WICES RIGISTRADAS PARA 

EL LFXICO, 

(1.8 1 Ei número de la derzuha col esporde a la 

  

del presente trabajo 
2 5 y = voz sin variante que 50 aparece er [rs cua- 
éros de la distribución por campo semántico, pero cue 
están enlistadas p. 316 

  

voz frecuente (de una ocuerencra mayor a 805) 
cuya caracierización como mexicanienmo 0 hrspi 13m0 se 
encuentra en lap 317 
h - Lasos como abanico son sencrados por .n concepto 
ener cual dom.na una voz frecuente indrzada deswi 4s 
5,- Los corcepros confusos, ma! entendidos o desconari- 
dos están enlistados en ta p 318 

acarico 'soplador' 

abeja 5 Y 

== ue Castilla 585 

abej1go «190 

abejón 185 

abono 206, 207 

abortar 238 

abolonarse 275 

abrigo 272 

ebrorharse 275 

aclararse 210 

adúltera 246 

afeitarse esurarse 

afueras 25) 

agarsadora 264 

agarrado 23% 

agasridor 2%n 

  

aguacero y 

23 25 

  

aguaman+t) 266 

aguamtet 255 

aguarorte 211 

aguatreso 188 

aguijón 190
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agujetas Y 
airiento 235 
arrón 241 
alacena 262 
alcahsete 240 
alcarfor 240 
aldeba 265 
alfites segura" 
alforza 273 

aliviarse 238 
aljibe 262 
almacér 262 
almohada v.f 

246 
andadera y f 

242 
266 

(dedo del 
230 

amante 

andas 
ánfoza 
anillo =-)tanulart 
anteojos 
anudar 5. 

vr 
(et oso) 218 

la hembra) 

216 
aplarro 191 

256 
229 

237 

237 
Ipoza' 

anular 

apaga” 
aparear ls 205 
aperarso 

apodar 
apozola 
arañazo 
arañón 
arco 
armadillo s.v. 
arrastradilla 247 

223, 229 
224 

arrugarse 
articulación 

237 
et 

aruño 
asa 
asamblea 134 

236 
asiento [del 

-- ldes 

ascos 
catól 

e1é) 223 
234 
138 

(de animal=si 

714 
236 

235 
astas 

192, atajo 193 
2. (eóminos? 

  

ataque 7 
242 

atolero (lucera --1 
185 

'sobaco! 
268 
262 

ataúd 

avispa 
axil- 
aras 
azadón 

Fabe o 273, 27% 
183 

263 

bacinica 

babosa 
bacón 

263 

bacinitia 263 
badaj os y 

258 
bajada (ladera) 

260 
248 

bagazo 
215 

barareque 
ba.ancín 
balde 265 
baldío (terrene) 759



2 
batina 249 
bandeja 26: 
baño sui 
barba 2*8 
== de viejo 213 
barbilla 218 
== de elote 255 

be da s.v 
barquitto ¿57 
barranca 215 
harrigona 238 
barrio 259 
hascos 23% 
bastimiento 257 

bata 273, 27% 
beato 241 
bebS 2£4, 285 
beche 231 
becerrito 197 
becerro 197 
bejuco fuviote) 213, 253 
-- de comezón 213 
bellota (quioted 253 
bestia fceatallo) 196 

biberón 266 
biceps 5 Y, 
bichi 217 
bichrta (dei c'garro) 251 

bicho ([entrerrizado) 221 

bichoco 230 
bsguidela 185 

  

ES 
blrejue 2 
bizco vf 
blanco del ojos Y 
= de la uña 22h 
boca de escopeta 230 

272 

bodega 257, 262 
bodogón 257 

bodogue 234 

bofetada  s2achetada' 
boguince1 23% 

bola (chicbón) 237 

bola (del 30) 217 
bolileo y f. 
b>l y [(fungad 263 

- fracod 256 
boau to 25% 
borbo l.0s 2d 
br a 26 

yirrego YO 

voriecunte 201 

lazotador) 188 
bote 266,267 
botella 256 

botellon 266 
bragueta 1 

brasero 263 
brasier v f, 

brecha 213 
brincar 2 la cuerda 250
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brinzo 5 v cabrito 201, 203 
brisa 210 cabrio 193, 203 
bosznar 210 cabrón 203 
broarí icabadto --) 196 saca 206, 207 
bruto (canaiio --) 196 cacaraquear 205 
buche 23% cacareco 232 
buchuca 234 cacarizo 232 
bite ¿fea cachetada v.f 
burdel 260 cachete v'f" 
busto 199 cachos (cuernos) 198 

Entaca 264 cadera 225 
cagadero 261 

eo! dlada/caballar 192 cagajón 207 
caballero irocuyoj 134 caja (ataúd) 242 

abatliras (170 vivo) v.f.  -- (lesión de colmena) 191 
del dello 185 == blanca [solteroias 44% 

cohalto de muerte 184 cajete 269 
cabaret Za cajón 190, 191 
valero “a'muhada calambre 229 
ebrio 220 catandría 182 
cabelis 220 calandiín 182 

- de get 213 calentar los huevos /05 
do? elote 255 cat=anciltos wtf 

rabste 275 calzones "calzoncillos 
cabito ,del crqarro) 251 callo s.v 
cable 452 camahua 254 
cabo [nenguitlo! 264 cambio 242 

=- de hach= 185 cambuche (de? <igario) 242 

cibra 702 caminadora 'andadera 
cobrerfo 193 camino abierto 213 
cabresto 200 camino del pelo 222 
-- (mevate) 257 camisa 273
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camorno (del cigarro) 251 

camparozha 184 
campan 200 

ímuez del cuello) 220 

-[uvuta) 220 

campanilla 200 
(Gvula) 220 

carpere 203 
camperitr 203 
carielabro 263 
candelero 263 
condid 263 
duras Ye 
sica (del ojo) 217 

csnitla ipentortila) 227 
careta 235 

19 Zero 26h 
casa (de la mano) muñeca! 

capa 273 
comido inocitlo) 198 
comun y € 
ani ictudo 20 

enputetisfa 182 
caracol 
-- baboso 189 

Se 

- sin concha 189 
carvo  'pezuña' 

227, 228 
cardenal 182 
arcatal 

cargar la la hembra) 205 
carnaza 227 
carne de gatlina 228 

carnerito 20% 

204, 203 

-- (gusano) 188 
carsero 

=- del monte 202 
carpintero (pájaro) 182 
carreta (polea) 265 
carretilla 265 
carrito tandadera' 
cartero 261 
casa, -ita (colmena) 491 

-- (halo de luna) 208 
-- pública 269 
-- de zacate 260 
-- de zona 260 
casco s.y 
caseta 260 
sasiliero 190 
castrar 'capar' 
católica 241 
catequista 241 
cazcorvo 233 
cebú 199 
cidilla 191 
cena [lucero de la --) 209 

cenverro 200 
=- (vaca de ==) 200 

centro (zócaso) 259 
-- rocturno 280 
cenzontle 182 
cerca (del huerto) w.f. 
cerco (halo de tuna) 208 

cerda 196
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cerderío 193 
20h 

218 
cerdu 
cerebro 
cerilia s.v 
ceriddo 5.1 

fexcremento) 207 

212 
Letote 
cerrar el ojo 

196 

265 

211 
212 

cr ladro (armónica) 
21 

cerrero 
cerrojo 
esciór 
ciénega 

245 
«Ema 

196 
misión? 

243 
“cinturón” 

cimarrón 
cimeho * 
cines quemado 
6 nto(-1110) 
cinto in y € 

208 eircslo (halo de lura) 
e osterna 262 
clavo 222 
ctin 196% 

196 
cluera (gattina) 

267 
'eobija* 

v.f 27 
papalote' 
134 

cochahue [elote tierno) 
2n 

(excremento) 

china 
215 

con derecho 
cobertor 
cobija 
coco! 
comuya 

254 

cochembre 
cochinada 207 

1388 
183 

zo 
204 

codo (duro” 

267 

cochiniita 
cochinita 
cochinito 
cochino 

239 
colcha 
colgar s Y 
colita (del cigarro) 251 
colindancia 21% 

190 

256 
columna «erlebr 

colmena 
colorarse 

columpio [sube y hoj.) 228 
264 
“Pande! 

-- mecedora 
combinación 
comején 'zancudr 
comezón 5 Y. 

257 

comido (de est 
comida 

¡sed 231 
comodín (garrás!  2a5 

concha 5.v 
conuhuda (garrapata) 3) 

203 
194 

cono (de helado) 247 

conjune $0 
conjunta 

== (sito) 257 
contrapoza "poro! 
copa [de helado) 247 
coraje (tener --) 216 
corazón Ídedo) 223 
cordel 252 
corderito 201



39 

204 
223 
(el 

(eporino! 
240 

cordero 
voresal 

ye 291 
23 

cortarse tos 
cortado 
correchepe 

20 
295 

cerrevizo [huscipil) 

la hemara) 
236 

enreer la 

coscorrón 
yh coser 

costal f 
cable 248 

273 
24, 

creciendo (1 
221 

cotompiza de 
272, 

coyuntura 
corón 

bna == 
crespo 
erfa lbecerrol 

  

(toro de = 

246 
136 

Imecaze) 

NA 
ertada 
crío 
ericero 
c uzodo (stajo) 

sh 
cuarta (it 

261 
(celdilla de colwen=) 

24 
199 

cuatro ojos 

265 

265 

cubrir (montar a 

evache 
cote) v Y 

eLarto 

cuates 
cuatozón 

230 
cubeta 
cubo 

la hemba) 
2h cucaracha de iglesia 

20% 
204 

221 
cucuyachi 187 
cuello ide botel!a) 

250, 252 
138 

(res sin --) 

suce 
cuch to 
cuculuste 

267 

cuerda 
cuernos 

199 

215 cuesta (lauera) 
188 
206, 207 

culeca (gallina) 

225 
244 

199 
214 

cursera (diarrea 
(burdet) 260 

189 

rueta 
cuíta 

205 

culo 
cumbre 
cunda 
cópula 

235 
curva 
cuyass 

182 
chechahuati 188 

273, 274 
27% 
272 

chombaleque 
226 

craca 

chal 
chalina 

191 ¿haras ra 
185 

chamorro 
258 

chapearse 
chañe 

216 
256 
184 

247 

chaponar 
2I5chapulfn 

charpe



charrascot 
ensto os 

“ae 
3 

chunite 
ehrcar 2 
uhicoco 1 
enicore srta 

  

prasier' 
149 
237 

solero 
230 

258 
2h8 

230 
152 

ch «hero 
chichi 
«hichór 
co 269 
chimveto 
chi astle 
chi gol engo 
chonguina 
Prazair 

erio (peto) 224 
eri lo 45 

qa 
(Lempamir, 245 

223 
269 

entpote 
chiquito 
u- (dede 

er iioalers 
chas 243 

20 
182 

202 
201, 

216 
203 

20%, 
230 

=- (lepo”ino) 

ch spoa 
chitoco 

chovs 

chivato 203 

chivearse 

enivito 
chivo 202, 203 
choco 

23 
chocoyote (dedo) 224 

=> (benjamín) 24) 

chomno 182 
crtzcncidtos' 

235 
chorro (diarrea) 235 

203 
269 

chueco (zambo) 

chor 
chorrito 

choto 
choza 

233 
=- (zurdo) 'zurdo! 

135 

231 
231 
(fumada) 

184 
'chuparrosa! 

chuma 
chundo 
chungo 
chupaaa 252 
chupameche 
chupamtel 
chupomirto  (chuparcosa! 
chuparrosa v.f, 
chupete 252 
ehurria 235 
crupón v f 

danto (cabatlo) 

252 
196 

dar las tres 
luz 238 
190 

delantal 

data 
dardo 

274 
delantera [vaca --) 

diablo" 
200 

demonio 
somtart 
262 

deponer 
depósito 
derecho (atajo) 214 

256 
desabotonarse 
derramar 

244



(terreno) 

202 
214 

desliza (buscapsé) 2% 
236 

desnudarse 

descargo 259 
deslanar 
deslinde 

desmayo 
244 

240 
210 
228 

262 
desperdicro 

desobediente 
despejarse 
desps ducar 
despensa 

258 
desvanecimiento 

248 
Monitor! 

v.f 
222 
235 

diente pelado 
213 

226 
desvestirse 
devolver 
diablo 
diadema 
diarreo 

231 

dirección 
teuart 
2? 

225 

división 
dobladitle 

  

dobladura 
doble (dubladillo! 

243 
261 

duro (tacaño) 

224% 
doncella 

dormitorio 
239 

echarse (gatlin2) 705 

echar el ojo 218 
eclipsado (leporino) 231 
elote 25% 

24 
233 

envajador 
ambarazada 
enpeire 221 

205 
a“ la hembra) 

249 
229 

supo drar 
enceriear 205 
entartado (1oña) 
«1 ugiaa (piel) 

244 
22% 

e cuerarse 
crchina,se 
erf rma femdarazada) 238 

testárel) 239 

231 
190 

enro arse 216 

eniates 
er ame 

enrojeserse 216 
sf 

satros rizado 
ensartar 

221 
citumsta (piel) 229 

267 

aruntar y F 
crvase 

escalotrío 22 
188 

escoveta (buca de ==) 
escalón 

230 
escuñede 'subaco” 
eslanon.fldo 189 
español y f 

lun niño) 233 
229 

(dorsal) 
225 
228 

esperar 
e-ploja 
espina 225 
espirazo 
espinilla



50% - 

esau lar 207 
estado (en ==) 
estaria 268 

estar os «Tos 230 
estéril (mujer, 

eb, 
(lor 

09 
estreñimiento + 

ester cl 
entóravo 
estrella 

estropaja 
exciemento 
excurado 
extrariero 

fafay 
falda 
faldita 

23) 
215 

font 
tale fdurlati 

Frora 2h, 
Flauta 245 

24 tlemorrs 
flojo r.r. 

estómagol ¿35 
2r9 

250 

(os1 

== (lucer ) 
flor 

de niño 

277 

27% 

wo f 

(aurnte) 

fogata 
fogón 
“ondo 
Fregador 270 

218 
217 
212 

Frunerr 
fruta 
fuente 

fuego 270 
263 Fusda 

272 
gachupÍn 

  

lespañol' 

gal y f 
182 

aallina (carne de --) 

243 
w,f 

219 
197 
s.v 
266 
187 

265 

aal +to icardenal) 

228 
vanancia 
gancho 
yñote 
93 añon 
sarsa,o 
y orrafón 
garrapata 
garrucha 

v.f 
(oantorilis 

275 
aemetos 

arto 
-- 227 
gaza 

244 
194 

(hacer --) 
247 

[dedo 

la pierna 
246 
132 

246 

22% 
(dedo 

256 
229 

qentía 
gesto 
9lubo 

arde e) 

de 
gor-ero 
gorrión 
gorrón 
quzne 

grande Pl 
granero 
grano 
grapa 'seguro”



26 

tepa de Don Luis, San Andrés Huaxpaltepec, San Lorenzo y Santa María 
Huazolot1tlán, al sur con el océano Pacífico 

es de -- 

  

El clima es caluroso y húmedo La temperatura mec 
27" € El promedio anual de lluvia es de 1,185 wm. y se manifiesta 
en los meses de verano Existen varios arroyos y pequeños ríos en -- 
las inmediariones de Pinotepa, pero los de mayor importancia son el 

lo Verde y el Río Grande 

  

0 5 3 2 Comunicación y transportes 
Cono en el caso de las poblaciones anteriores, la comunidad" 

se comunica con Acapulco mediante la carretera Costera A través de 
un camino de terracería la localidad se comunica con Putla y desde 
aquí con Tlaxtaco con una carretera ya pavimentada que se prolonga= 
hasta entronsar con la Panamericana 

ta cuanto a los medigg de transporte aéreo, existe un campo - 
de aterrizaje para vuelos vecinexles, Con respecto al transporte te- 

  

reestre, las msmas líneas que dan servicio a las poblaciones ante-= 
riores también lo proporcionan a esta población, 

La población cuenta con dos casetas telefónicas de larga dis= 
neas para la comunicacion interna, Extste también el 

  

tancia y cien 1 
telégiaro 

Se reciben desde hace varios años los canales de televisión 2 
y h y las radtotransmisiones de Acapuluo y de México Circulan Igual- 
mente los diarios más importantes de la capital de la república. 

0 4 3 3 Economía   
Agricultura - Los principales cultivos son en orden de impor= 

maíz, la copra, el ajonjolí, el algodón y el frijol; en == tancia € 
segundo orden de importancta están el chile y el café, El cultivo del 
maíz es básicamente de temporal, aunque hay algunas personas que prac 
tican el de humedad El de temporal se siembra después de las primeras 
Tluvias y se pixca en noviembre o diciembre Los cultivos de humedad



- 305 

2n 
artego (manco) 231 

228 
2h2 

grueso (dedo --) 23 

grupo 190, 193, 194 

guajotote 195 
gua laguandaya 

237 

259 

guangoche 
135 

guesteche 

grasa 

grifo 
gringo 

184 
guamazo 
guami? 

"costal! 
guechi 

234 
219 

dvaca --) 

23 
gafngaro 

guerguero 
gue 200 
guilo 

267 
216 
229 

guibar 
gunos 

182 
gusano (cocuyo) 

188 
189 
158 
189 

184 

guis 
184, 188 

  

carnero 
baba 
seda 

- de 

-- de tela 
-- de lumbre 

"cuarto! 
218 

hacer seña/gesto 

habitación 
hacer el 0/0 

217 
la barba 'rasurarse” 

221 
hacerse 
-- la juria 

halo de "unos 208 
26% 
243 

m1, 

hamsta 
role 
hen 214 
hienas raiz 207 
hilera (de 1s0s 194 

la sv. 
nanuhedo 237 

237 
270 

hischazón 
hoguera 
eljazán  Edo,r 

botion 97 
ho gerlla 222 
busrada 1 

  

pepito 273 
hu mig 
au 182 
Paracan 2d 

adime v f 
tazota“ori 188 

187 
tarse: v 

trarto 
redo odo 
bote 

la Gembra) 
216 

myertar la 205 
intel ogencia 
imsarico 73 
ira crtar 

253 
12q3 erdo 
jabaTines 252 

260 
(tamadas 

bete 

saca! 
3alada 252



jardín 259 
jarra 266, 267 
Jaulilla 260 

jején 'zancudo' 

jerga 270 
jicara v.f 

jrlote 254 

jorongo 272 

Jovee 243 

juego de la cuerda/de la 

reata/de! brinco 250 

jura (hacerse da --) 221 

lacio y f 
ladera 215 
lagaña 230 
lama 212 
lambecazueta  'indice! 
largo (dedo --) 223 
Vátigo 
lavado 235 
lavamanos 265, 266 
lavativa 235 
lazo 252, 275 
lechera 267 
lechón 20% 

“euarta" 

lechuguilla 'sreata! 
legaña 230 
leporino 231 
lengusta 220 
lentes 230 
levantarse 210 

lsbálula 185 
Tiendre 5. 
lima (lama) %12 

limpiarse 250 
lamprador 270 
Limdezo 214 
11so (peto! 
lóbula 219 

Macro 

loco iroña) 249 
locura [lucero de - 

lonebe 257 
lotería 248 
lucero 209 
lus erra 18% 

  

luciérnaga 18% 
lumbrada 270 
lumbre 270 
luna imerstriación) 237 

de la uña 22% 
-- 'papalote! 

uz 'ielámpago' 

Mano 214, 215 
Vlovizna 210 
lluvra 210 

machorra 239, 240 
madrina 241 
maguey 5 Y 
rafa 254 
majada 206, 207 
maja cque 260



mal de San Vito 235 
238 
238 
238 
'moretón” 

266 
192,193, 194 

manstiad 212 
231 

manchicuepa 
274 
'bragueta' 

(dobladiTio) 272 
264 

manta (saco) 256 

274, 275 
cuelto) 219 

273 

malnacer 
malograr 
malparir 
mallugón 
mamila 

manada 

manco 
249 

mandil 
manera 

  
mangu11lo 

mantilla 
manzana (del 
mañanita 272, 
mareo 236 
marTacalentera 18% 
marimacho 239 
aromas 249 
marranita (cochinita) “38 

marranito 204 
marrano 204 
mascada 273 
masticar 200 
matapiojo [dedo - 

  

mazorca v.f 
mecate 252 
mecedora 264 
mecha 263 

- 307 

mechaga 25% 
255 

luna 
falda 

mejilta 

mechor 
media 22h 
media *fondo" 

“cachete! 
mellizos 246 

239 
mente 219 

218 
mensajera 240 

mena 

mentón 

menstruación 
meñique 223 

259 
merjenda 257 

250 

mercado 

mezquino 
meter el hilo 

255 
mierda 206, 

ensartar! 
mezcal 

207 
agajas 257 

migajón 258 
miserable 239 

  

moco (del pavo) s y 
5 s.ve 

mocha Íbeata) 24% 

mochar 256 
mocho (res sin cuernos) 199 

(desdentado) 230 

(leporino) 231 
-- (manco 231 
mogote [del cerio) 214,215 
mojon 214 
mojonera 21)



moleajete 269 
monedas sueltas y f 
monera 214 
monja 182 
montar (a la hembra) 205 

morado  'moreton" 
moretón y F 
morgublo 188 
moro (bebé) ¿44 
morral 5.v 
=- de chichi 'srasier' 
mosco  'zancuvo' 
mostrenco (caballo 

  

moza 2k6 
mozote 255 
mugre 271 
mulato (pelo --) 221 
mulera (vaca --) 200 

muncho 23) 

-- (res sin cuernos! 199 

muñeca (de la mano) v t 

muñiga 206, 20/ 
murciélago v F 

músculo 226 
musgo 212, 213 
musiquita 249 
muslo 226 

nacimiento 2"2 
naguas blancas "fondo! 
nalga 225 
nana 746 
náuseas 236 
neblina 211 

nec o 240 

nene 244 

niebla 215 
niña (del ojo) 217 

nodriza 246 

nopalito 219 
norte lvieato) 211 
nortesmericano 242 
novillo 197, 198 
nuez 218 
nudo 275 
-- (articulación) 224 
nueva (tuna --) 708 

nuez (del cuello) 219 

ñapa 243 

obispa 185 
obsequio 243 
obstírado  2h3 
ocioso (terrero 

  

ofuscado 240 
oido 219 
oralera "bragueta 
ojo de aqua 212 
ola 'cabailitos! 
olote sy 
ondulado (velo --) 221 
oreja 219 

orejita [mangarldoj 264 
órgano 249 
orillas (suburbios) 259



247 
201 

193 

orqueta 
oveja 
ovejada 

pabilo 263 
182 
267 

225 
padre (toro 

197 
212, 213 

pajoso (excremento) 
268 

pacheco 
padarón 
padrastro 

197 
padrono 
paja 

296,207 
pala 
palangana 

253 
cachetada" 

265 

patapa 
palmada 
palomita 'papalote' 
palomo 'papalore' 

botrilo! 
otiTlo! 
248 

191 

pan blanco 
pan francés 
pan y panela 

190, 
130 

pantaleta 5 v 
226, 

paño (empeine) 
274, 
27% 

223, 
papalota (de 

yr 
234 

panal 
panela 

pantori1la 227 
227 

pañueleta 275 
pañueleto 
pañuelo 275 

la oreja) 219 
papalote 
paperas 

paraguas s Y 

paralítico 233, 
gallina - 

238 

parpadear 
259 

partera 5 y 

235 
par da 205 
parir 

218 
parque 

partida (ae animales) 

del 222 e pero) 
194 

(del 

(ce=rojo) 
242 

hilo 
213 

parvada 
pasador pelo) 

265 
222 

pasajero 
pasar el lensartar' 
pasto 
pata de loho 233 
patagambaldo) 233 

233 

233 
222 

pataleco 
pateco 
pazilda 

195 
212, 

199 
pedacito 

pavo 
paztle 213 

pecho 
257 

pedigueño 2146 

perze lemperne 
perneta 222 

Ídiente - 

220 
(del 

220 

pelado 

  

pelarse 
eli lo elote) 

pelo 
pelón tres] 193



peludo (gusano) 188 
pellejo 225 
penca 253 
pendiente (des cerro) 215 
penche 197 
pepe 265 
percha "gancho 
perdido [cabai!t  --) 196 

periodo (menst ración) 237 

perlita (elote en <-1 254 

perpela 223 

perrilla 225 

persoga 252 

pescuezo 71% 267 
pezón 199 
pezuña y f 
picado de virasta 232 

  

e (cima) 258 

=- (zapapico) 267 
pichanchudo 232 
pichel 267 
pichicato 133 
pie 227 
-- del cerro 215 
-- de la uña 22h 
pies juntos 253 
piedrita (pezend 199 
pledra [tezolore) 769 
plerna 226, 27 
pila 262 
pilmama 256 
pitón 243 

prnolaclo v f 
pinto (juego del --) 49 
piñuela 253 
pípilo 195 
pirinola y f 
pata 53 
pitorieal 182 
pixque 230 
planto) col pre 228 
plano del cerro 715 
planta (del pie) 228 
plaza cenzral 259 
olaza (burdel) 760 
pluma 264 
pechuaca 182 
podar 256 
polaca 248 
polea 265 
poltron: (mecedor3) 264 

porcha 272 
ponzaña 190 
porcelana 269 
porquerfa (excremento) 207 

porqueriza 193 
portacustos  lorasier! 
>ortapluma 264 
pozo 262 
prendedor lseguro!  'pasador* 
prensapelo 'pasador 
prenada 238 
pretina 'bragueta' 
primal 202



pringar 210 rabiklo (del cigarro) 251 
propina 263 vajarzerto 18% 
prueba 243 tana 187 
puerco 204 raparse  l'iasurarse' 

puertecita (cettiilal 191 rasra 237 
puerquito 204 rasguño 237 
pujido 'estreñimiento' raspadora 271 

pujo "estreñimiento rastrillo 268 
pulgar 223 rastrojo 259 
pulque 255 rasurar 256 

punta (manada de vacas) 192 rasurarse 221, f 
-- (del cerro) 214 aya (del pelos 272 
-- det ordo 219 rayo 210 
puntero 200 rayos (nato de lana 208 
puntitlo 264 leatr ?50, 252 
punto del ojo 216 “ebaño 192, 193 
puñete 237 tebozo 173 
puno  'muñeca' recámara 261 
pupila 216 reción mauido 244 
puta 2h6 recortar 256 

recua 132 
quebrado 22* redondo (silo) 257 
quedada (solterona) 240 regalo 243 
quemado (estar --) 216 regla lrenstivación) 237 
-- (hotlfn) 271 renlasento 237 
quemador (gusano --) 138 rehtlete 248 

quemón (fumada) 252 rerma 5 y 
querida 246 rejas Íde la colmena) 191 
quexquémel 273 relámpago » f 
quijada 218 religiosa 249 
quiote 253 rementado (cabatlo --1 36 
quisanduchi 138 remoler 200 
quitarse 24% remolina 5,



2 312-= 

renacuajo 187 

repetir 'eructar' 

residuo 258 

resortera 2A7 

resto 258 

retirada (atajo) 214 
rey 'zangano" 
rezandera 240 

rifa 248 

rifar la la hembra) 205 
rítobado 240 

rizado 221 

roditla 22% 

rodillas juntas 233 

rondana 265 

roña 249 

ruborizarse 216 

rumiar 200 

saco 256 
sacrificar 202 
sala 265 
saltar a la hembra 205 
-- a la cuerda 250 
salvaje (caballo, 196 
salvarse (dar a luz? 238 
sambuco 23% 
sanchito 201 
San Vito (mal de --) 235 
sanguijuela 189 
santucha 240 
santularia 260 

santulona 240 
sarape 272 
sarro 270 
sazón lelote de --) 25% 
seca (mujer ==) 239 
secador 270 
secante 270 
segundd (dedo) 
=> frene 246 

'indice! 

seguro y f 
sembrar in tepetate 239 
semental *97 
semilla grande sv 

- pequeña s/ 
sentadera 225 

216, 218 
seña [hacer --) 217 
sentido(s) 

señorite 243 
(elote) 254 

sersanía 215 
servicio 263 
servir (no --) 239 

sevi lana 27% 
shocojote 265 
sho,amado 271 
ahoyo 271 
shunco 245 
sienes 216 
siete cueros 225 
silo 257 
silla de carretilla 'andadera' 
s111ón



sirvienta 246 

skuñede  'sobaco! 
sabras 257, 253 

sobrecama 262 
sobrefunda 263 
socoyote 245 
.oga 'reata 
sola (soltera) 240 
solar 259 
soltera 260 243 
solterona 240, 243 
soltura (dra-rea) 235 
sombrilla s Y 
soptador y f 
sorbida 252 
sube y baja 248 
subida 215 
suburbios 259 
suciedad 207 
=- (vómito) 236 

tablita 2h8 
tablón (manada) 132 
taca de ratón 212 
tacaño 240, 246 
taco 257 
tejado 'gajo' 
talache 268 
talacho 267 
talaje 187 
talón 227, 22% 
tanque 262 

tapaculo 187 
tapalo 273 
tapastami 185 
tarde Uluzero de la -) ¿09 
tarpala 268 

tario 267 
tartamudo 5 Y 
Laza sv 
=- (articulación) 22h 

techinastie 191 
Lehuana 273 
tejavana 260 
tejolote 269 
telera  *bolilto! 
tembeleque 235 
temolón 235 
tembloroso 235 
temolote 269 
temote 269 
tempestad 211 
tenedor 265, 26% 
tener al niño 238 
tenta 248 
tentadilla 249 
tesetate [sembrar en 30239 

tepolaelo 229 
tera 199 
tetilla 199 
teposcomite 256 
terco 240 
ternero 197, 193 
terregie 182



terremoto 267 
terrón 267 
teytcuan 231 
tivodi  'caballitos* 
ticachichi 18h 
tico 182 

  

208 
la uña) 224 

tierna (luna 

tierno (de 

timbre 268 

tiñosa 249 
tique 182 

247 
tirapiedra 257 
turador 

titique 230 
tizne 271 
tiaconete 189 
tlapaquiahue 210 
tlecusl 270 
tobillo 227 
tocada Í[fumada) 252 

topar s.v 
torcido (cascorvo) 233 
torete 197, 193 
torito 197, 198 
toro 197, 198 
torsones 'estreñiniento' 
tortilla 190 
totoale 195 
tragadero 219 
trapeador 270 
trapiche 248 

trape 270 

  

traquido 'relámpazo" 
Erasqui 202 
trastienda — bodega 
tras Idar las ==) 752 
trinshe 268 
trip 1 265, 266 
trito 249 
trora 256 
=roje 256 
tromba 211 
trazo fmaneda) 192,193 
trueno 210 
trusa  calzonmcillos* 
tuclunco 221 
tallado 233 
tú la tiaes 269 
tumulto 19% 

tunco 231 
tusnio  'bizco 
tusar 202 
tuto 199 
tutumesco 221 

ub=e sy 
woridlo 265 
uñera 224 
uñero 224 

vago (holgazán) 196
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se hacen a fines o principios de año; la cosecha es en marzo o en abril. 
La costumbre es la de sembrar el maíz con otro producto como el frijol, 
el ajonzalí o el algodón, Como en las poblaciones anteriores, la técni 
ca que se emplea es semejante el compesino prepara su tlacolotl que== 
consiste en'efegtuar la roza, tumbar el monte y quemar lo cortado" 
la siembra es a base de piquete y de cos 

La copra, el segundo producto agrícola de importancia después 
del maíz, se cultiva en toda la planicie costera, Tanto el algodón   
como el ayunjolf se siembran a mediados de agosto, para el primero la 
prxca es en febrero o marzo y para el segundo en diciembre o enero, 

El cultivo del chile se asouta con el del maiz, Su ciclo va: 
del mes de agosto al de diciembre 

  
La variedad más cotizada es el 

  

chi) tepec 
En cuanto al café, éste se produce en la parte más alta del - 

muntcipto Las plantaciones son por lo general pequeñas, 
Por lo que respecta a los productos frutales, sobresalen el - 

mango, el aguacate, la naranja, el mamey, la papaya y la guayaba, 

Ganadería - La cría del ganado es notoría, La actividad se - 
ve impulzada por la abundancia de pastizates en tada la zona costera 
Los zacstes que se desarrollan són el Guinea y el Pará El ganador» 
que predomina es el criollo, aunque suelen cruzarlo con el sulzo o = 
el cebú 

industria Esta actividad se restringe a un aserradero y una 
planta despeor tadora 

Comercio - Los productos agropecuarios principales antes men= 
cionados se concentran en la ciudad mercado que es Pinotepa de donde 
salen al Puerto de Acapulco o directamente a Iguala para ser trans- 
portados por tren a la crudad de México, Sin embargo, pocas perso=" 
nas se dedican a esta actividadí 2 % de la población), 

0 4 3 4 Centros de cultura y de salud - 

La población cuenta con tres escuelas primarias oficiales, una 
secundaria y una escuela tecnico agropecuaria En cuanto a la asisten- 
cla médica, existe una clínica del Seguro Social



vago (caballo) 196 volantín 248 
váguidos 23€ volteretas 249 
valenciana 272, 273 vomitado  'vómito 
valvadito 233 vomitar oy f 
vámpiro 'murciótagu' vómito 236 
vaquerto 192 vuelta de gato 249 
vaquilla 19/, 198 duerto 242 
vaquita 197, 195 
vejoga 247 water 2 
velero 263 

velo 274 xana 275 
vello 255 xocoyamado 271 
venero 212 socojote 2%5 
ventador *soplador' xsnco 245 

ventanoso Ídesdentado) 230 
ventanudo 230 yola 259 
ventarrón 211 yute 253 
venturilda 182 
vereda 213, 214 zacate 944 

verguenza (tener --) 216 zambo 233 
=- (sin =-) 246 zancudo vw f 
vértigo 236 zángano vw Y 

vestir santos 240 ravap ico 267 
viajero 242 zarpizo ?37 

vieja (del cigarro) 251, 25% zócalo 259 
viento 211 zoquere 237 
virgen 243 zoyate 'estropajo 

-- (lucero de la --) 209 zurdo y f 
virguela 232 zurmapatos 259 
viruta 258 
vitrina 262
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(N.8. El número que antecede la pa abra se refiero 31 convep 
to lentrada del cuestionario) vease la explicación de 
los símbaros (1) y () en la nota2, p 315 

664 abeja * 951 hito £ 
378 agujeta £ 826 infectarse £ 
380 anudar $ 863 aquey 
680 armadillo £ 682 moco É 
693 badajo 323 mocos ? 
89h barda 956 morral E 
773 biceps £ 775 Viengre 
765 blanco del 010 875 >lote 
862 brinco 967 amtaleta É 
B47 canicas 4 958 parauas / 
B00 callo £ 391 partera 
676 caracol 665 reina ? 
685 casco 740 resolano 
76% ceridta * 881 semilla grande 4 
888 veriilo 7 882 semilla vecueña 
824 comezón $ 957 sombrilla 4 
677 concha 4 805 Lartamudo $ 
982 colgar $ 93h raza £ 
803 chato 4 TIM topar £ 
821 gargajo £ 59h ubie £



2.5 v0.5 DI USD ERECUEMTE (OCURRENCIA DE 80% 0 MAS) 

(NB El núme y que antecedo a paisha se refiers al conce 
to lenirava del .ve 

    

srimmas ol véase 13 oxp'tuacior de 
los simbolos (4) y (o *n la nuta?, p 39 

73% aguacere 265 cusita A31 norelónr 4 
998 andadera 897 cu rto d 7% mureca Emarol 
785 anular * 651 chuparrosa $55 surcielago £ 
313 almohada - 997 cmunós E $71 panal + 
935 asa (de .ozaY ? B%0 disao ( 8'5 pivalote 
936 asa [de 5lla) 352 en artar t 776 zacador $ 

B02 bizco 827 eruerar ? $93 pezuña * 
302 bodega 242 es añol 4 662 pinelrllo 
883 boliilo 314 esnmeñimionto € 8h3 pirinola 
926 botella 944 s<t.spajo 90€ pomo * 
362 bragueta * 836 fiajo ” 778 resurarse E 
955 brasier 95L fowdo th 863 recta 4 
854 caballunos 868 aajo 4 126 relámpago 4 
752 cachete 1 77 zancho B49 seguro 
B32 cachetada Y 328 garrafón? 780 sobaco 
966 calzoncillos $ 683 gato k ant conlacor É 
713 capar É 783 In“icer 819 voz tar 4 
965 cinturón £ 939 jñara 820 vomito Y 
911 cobija * 769 lar o 660 zancudo 
950 coser 4 37M mazorca 3 666 zangano $ 
347 costal * 959 sinedas sue Lask 807 zurdo £



(1 3. El nónero que anteced, el .oncepto corresponde 
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2.6 CONCEPTOS CONFUSOS, Mal ENTENDIDOS O DESCONOCIDOS 
Icuando se registró ur núrero inferior a 101 

  

s- 

puestas para el total de los informantes) 

a la en 

trada del cuestionai 15) 

379 acocote 

B90 barbecho 
307 brocal 
772 bucle 
849 cucurucho 
867 chabarano 
900 despensa 
92% despostillar 
794 ingle 
67h mariquita 
987 menopausia 
98% pelar la pava 
974 peto
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.OTAS 

1 O Cf infra lo ista de nformartes Az informante de ri- 
vet bajo, 82 informarte de nivul medio, C= informante de 
nivel alto 
2 En los cuadros indico 105 reslizaciones que están con= 
signadas en e: Diccionario de He, icantsmos y/ o enel Dic- 
csonario la Real Academia Española (DRAE > Cuando Ta 
realización sparece en uro de los diccionarios o e1 ambos 
Y se define como mexienismo o amerivenisno, queda indica 
da mediante el asterisco /*) fuanco la variante apareca 
solamente enc >1 DRAE O eslá en ambos crccionarios pero el 
ORAE no la define coro rexicanisno, la realización está 
representada por (2) Cuandy la variante no aparece en nin 
guno ae los dicuionarios menriorados o aparece con otra 
acepción d stinta a la contemplada, la “ea ¡zación ne 
levará singín =ímboso 

  

  3. Vocabule-¡0 zapoteco del loime, Vovabutalios indígenas 
3, Instituto Elmgufstico de Verano, 1971 
4' Los casos que no he podido docimentar y a tos que ne 
les he pod'do aar una exp »cacior quedarán registradas en 
espera de datos adicionales que puedan eszl=iecerlos 
5. La aparioión de calandria, en un caso, se dió desoLés 

  

a 

  

  

  

de que el infermante no Drepore onaba rirguns 1espuetta, 
o sea, como resultado de una ¡regunta que sugiere la res- 
puesta Por otro lado, la pregunta tal vez 1lovó a con- 
fusiones, ya que, como ¡ecuerdo, esti se centió en e? color 
y esto pueos conducir a respuestas muy diversas Situación 

  que pudo haber sucedido igualmente con cenzuntle 
6. Según Santamoría chapulin es de origer sahuvtl, es al 

* saltamorres!' o'langoste” El DRAE lo define come arerir 
Canismo, pero es un animal distinto se ls pampamocta, 
pane reto sel familia de os ortópleros) 

ET URÁE Ae aca como +1 conjunto de sersones 
           

V950  carrero de cualquier    9 Santamaria da chi/ato enmo sinór.mo de chivo o cabión 
y lo califica como una Forma del 21t guo español 
10. Véase Reúl Dorra, Problemas de la fcrde 7 del sentido 
en £l lenguaje Probicmas y refiextones actu ¿ JAR 1980 
Pp. 76-79 
11 Lope Bliach, haciendo referencia a Santama fa, lo define 
como mexicnmicmo [ v Léxico zona ra,a, p ” 
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12. vocabulario zapoteco del ls mó Vocabularios iidíaezas 3, 
Instituo Linguístico de Veraro, 19/1 
13 3 Corominas, Diccionar o crítico elimulágico, Credos, 
1954 
1h. Yocabiarto zapoteco del Istmo, 16 to, 1971 
15 Segun Tope Blanch, es serejante a le ex- 
presión espanola, vuelt2 na 
16 Santamaría defita Xi cos tmateco! 
17 Estoy conciente que dos di.cionar ios han siua ob- 
jeto de fuertes criticas, pero dado que hasta el momento 
son las fuentes *exicoqiáficas mas mportantes Je consulta, 
he tenido que basarme en ellos 
18 Para agrupar los corezp 5 en campos semánticos, porto 
de algunos de los criterios qu 
habla culrs de la Crudad de M6 
y en Terárte cTra 

Carz 
Son esos corceptos en los 

los exsos en 
en la zo13 no 8 

      
19 
cs distinciones o 
son dominantes 

   

  

    

   
   

$ se utslizas en 
xico de Juan Y 
y féxica de le 3 
2 Cuarón 
que el informarte no estable- 
que las realizaciones ¡ue 

parecen registiades en 

  

  
diucionarios aludidos cor la misma acepción 

bale, p 
Préstamos de lergars indfgenis enel 

siglo XVII, UNAM, 1580, apéndice Í 
22 La media, como Sabemos, es la suma de ocuriencias dinto 

el dida por número de ediciones
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TERCERA PARTE ESTUDIO DE LA GRAMATICA



3.0 COMENTARIOS INTROBUCTORIOS   
En esta última parto me propongo presentar los “esul- 

tados de los materiales Je nanesa un tento distinta para cada 

  

tea- 

  

uno de los aspectos que comronen el apartado de le gremá 
nario para la delimitación de zonas dlalecta¡es de 

  

del Cues 
Héxico. Un elemento común será, síh embargo, la confrontación 
de los resultados con los obtenidos er otros estudics dialec- 
tológlcos realizados en Merico a fin de relacionar el babla - 
de la reglón con la de otra, regiones del pafs 11) y asT es-- 
tablecer las distinciones y semejanzas existentes. Por otra-" 
parte y en la medida que lo» casos lo permitan, cotejaré los 
resultados con el uso que estipula la Academia con el fin de 
averiguar en qué medida la tendeacia en la zona es coinciden 
te con la norma hispánica o bien st se oistirgue de ella(2) 
El orden de presentación de los fenómenos os el que aparece 
en el cuestlorario 

3.1 SL SUSTANTIVO 
3.1.1 fénero alter ante í entradas 6408-35) (3) 

En términos generales, el género del sustantivo tie- 
ne una realización que ticide a corncidir con la que especi- 
fica el DRAE, pues en la m=jcria de las poblaciones el por== 
centaje de rormas que difiz en de la hispánica es poco, ar- 
excepción de la población .res que exhibe cierta inderenden 
cla con respecto de las demás localidades Los resultados 
son (4):



     
4 de regio - 
maifsmos | 22 33 54 22 33 28 22 28 78 33 

La realización de las voces en la región se manifiesta 
de la manera siguiente (Bi 

  

  

  

  

      
Predomina cl reman1 ¿Pternar Predowira el “eneninc 

General 1 Frecuente [ [Frecuente Seneral pp ecaeess | 
fantasmaím! | mar(amb) mazón (amb) hinchazón(fi quemazón (f) 

clima (m) | catortm) arucareralf, | pustr) reúna (ano) 
sartén (f) | Tá4foma (m4 ci intE) cochambwe (arbitroje (fl 

tiznelamb) | hachal*) hojaldreíamb) liendre(*) 

hhambre(£) 3 paraguestm) | chinches) 
hinagretm) | chinchetf) 
puentefamb) l 

[canal lemb) 1 ¿ 

¡canal (an) | 1 |   
  

Como se podrá notar en + columa 1, e" uso de sarten v harbre. 
  contrasta con el que se 

  

a el DRAE, asirismo hacha en la 
columna 2, eto Nótese adrmás que lo que el DRAE define co- 

  

mo ambiguo (amb), los entievistados sí le asignan un género 
Son pues dlez las voces 

  

difieren en su uso de' hispárico 
sartén, tizne, hambre, prente, canal, hacha, n 

  

L, Pus, cor 
chambre, y_reúma, Este co junto de yocahlos distinguen a la 
región del uso general, Acura bien, 

      

con*rontando estos resul- 
tados con lus de otros estudios, encuentro que esta tendencia 

es colncidorie con la que se observa 
najuato, a saber 

en Tamazunchale y Gua-
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zunchale Guanajuato 
Mascullno sartén m m 

tisne ” m 
herbre F amb(ambiquo) 
puente a m 
canal - amb 
Hacha f 
mer a m 

Femenino. pus f - 
cochambre El f 
reíma t 

3.1 2 Oposición -pf-a en animados (436-h1) 

Las realizaciones de los vocablos tienen 12 distra- 
bución siguiente 

Esadro 3.( porcentajes? 
  venado | abogado | médico [testigo 

  

el -o 4 
la -o 1 18 16 17 
la -a 73 82 7 79 
otra voz | crorva doctora 

16 7             

De los datos antur pres se desprende que %o fre-=" 

cuente para la formación del femenino es ta fleryión del sus 

tantivo en -» antevonténocle el artículo Femenino la: las 
otras realizaciones son esporádicas, inclufdo el uso de o-- 

tros vocablos. En la oposición cuiebro/culebra, el uso gene 

ral es culepral 96 %) 
En cuanto a las poblaciones, es general el uso de 

la -a en las poblaciones 12 6 y la 10(100 %l, “recuente



0 Ah San Pedro Mixtepec - 

04 1 situación geográfica - 

Este pequeño poblado, cabecera del municipio del mismo nombre, 
está situado a los 16% 04! de latitud NM y a los 97% 05% de longitud- 
veste, a una altura de 450 m. sobre el nivel del mar (33) 

Al occidente limita con Santa Catarina Juquíla, al norte con - 
San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes; al oriente con Sta, Ma. Colotepec. 
El clima es cálido, la temperatura medla es de 22*C, Las lHuvias se pre 
sentan en verano En el municipio nace el río Mixtepec. 

0 5 4 2 Comunicación y transportes,- 

De todas las poblaciones de la región, ésta cuenta Únicamente - 
con un camino de terracería que le comunica con Puerto Escondida a h0 - 
km de distancia y hacia el norte con Sola de Vega a 170 km Al noroes 
te de $ Pedro Mixtepec, aproximadamente a 30 km , está San Gabriel == 
Mixtepec de donde parte otro camino de terracería que conduce a Nopala 

La población carece de servicio aéreo y de lfneas telefónicas. 
No se capta ningún canal de televisión y las radio difusoras difTeli- 
mente se pueden sintonizar Ocasionalmente circula algún perlédico tra 
Tdo de Puerta Escondido o de Oaxaca 

04 4 3 Economía - 

Agricultura - Los cultivos de mayor importancia son* el mafz-= 
el ajonjolí y el frijol. El maíz es de temporal La siembra se realiza 
en junto y la cosecha en octubre, mes en que vuelve a sembrarse el ma- 
íz para una segunda cosecha en diciembre Aunque hay dos cosechas, la 
producción de este grano es apenas suficiente para el consumo de la —- 
poblacrón 

En cuanto al frijol, se cultivan dos clases el enredador, que 
se siembra con el maíz en los cerros, el de mato, que se cultiva en -- 
los bajos donde haz humedad 

El ajonjotí que también está asociado con el maíz, se da en == 
sosa escale
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(67 Y) en la 7 y 8, y poco (33%) en la localidad 9 (7 
fra mapa nún 34) 

im 

La tendencia antes señalada es coinciderte con la que 
se observa es Guanazuatolo 103) y en Tamazunchale(op 24-85) 
-on las voces abogado, venado, testigo y culebia 

3.1 3 Oposición -o/-a en i¡nanimados(k42-51)   
Los pares de palabras que se oponen en las terminacion 

nes -o/-a tuvieron las siguientes realizaciones en la tegión 

Cuadro h (porcentajes) 

  

  

  

  

jarro [conasto Jbanco [gorro]pozo Jeo1so Jhuerto]barranco|charco hoyo Jero 
elo] 68 | 65 [72 [64 | 7mo]52 [6 158 37 lso |58.7 
la-a 
elof 4 4 la fojas da 2olswo ¡ss 
la=a| 28 | 35 [2% [32 [25 |%6 J36 | 52 73 (3 [328 

1007                     
  

Los pares de palabras se diferencian en sólo 58 7 % de 
los casos, es decir, que a cada una de las palabras los Infor- 
mantes les asionan signif cados distintos; la no 
da en 51.3 % de los casos 

distinción se 

Los vocablos, según sus realizaciones, los podemos di- 
vidir en tres grupos 1) ¿arro, banco, barranco, y charco con 

sus respectivos femeninos, 2) canasto/ canasta, 3) gorro, bol- 

so, hoyo y razo con sus temeninos En el primer arupo, los en- 
trevistados explicaron la diferencia mediante el tamaño a las 
voces con te miración en -0 les asIgnaron el significado de-- 
pequeño", en tanto que a los vocablos terminados en -a los de- 
finieron cono más 'grande' A los pares jarro/garra, bancof 
banca tos definieron adicionalmente jarro, de 'bario! y 

  

 



Mapa 38: Uso de la -a 

   A O WERACRUZ 

  

OCEANO PACIFICO 

  

Genaral 

Eat Frecuente 

Poco
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na para 

  

jerra, de teldrio! , Lora 'una persoro' y ba 
varias personas", o sea, que el morfemi er este caso agrega 
la información sobre el tewaño y la composición des objeto 
al que hace referencia el sustantivo(6) 

Este uso es simlar al qué se observa en Tamazunshale(pp B6- 

   87), exceptuando el par £ 

  

rco/charca; Bowman también consig 
na estas oposiciones (p 104) Hay cierta coin. Idencia con 

las definiciones del DRAE sólo en los pares huerto/hierta y 
charcofcharca (7) 

   Al segundo grupo corresponde el par 
que igualmente se distinguen por ol tamaño, el primero es 
grande! y el segurdo 'chizo!, según los informantes El este 

    

caso tenemos lo contrario de los pares anteriores, es dec 

la terminación en -a tiene un función diminutiva y la flex ón 

en -o aumentativa. Cosa similar ocurre en Guanajuato (1041 

y en Tamazunchalelp. 88) (¿). 

Los casos del tercer grupo son heterogeneos en sus 
definiciones. En el caso de gorrofgorra (91, la distinción 

se dIS en base a las persenas *l primero lo 'usan 10s niños”, 

la segunda 'los militares » los pollcfas! Esto alfiere de 

lo que Bowman consigna en Guansjauto « gerro lo def.re como   
"sombrero grande de paja! gorra 'sombrero de fieltic* p 
83). En relación a Tamazunchale, sí hay coineldencia con la 
explicación primera del icformantelp 82) En la oposición 

  encia se dió en el sentido que el pri 

  

bolso/bolsa, le dif 
mero 1 'tlevan las mujeres! y el segundo sirve para 'llevar 
cosas!. Este hecho contrasra con lo que ocurre en Tarazun- 
chale donde no se da la distinciónip, 87) y en Suenajuato 
aunque en esta región sí queda consigrada la ovosición, la 
definición parece coincid:- más cor lo que tiene el DRAE 

» la distinción que hicieron los 

  

(10). En cuanto a pozo/po  
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informantes »s cercana a lo que señala el DRAE ) que también 
consigna Raú Avila en Tamozunchale (11) Respecto de heyo/ 
hoya, la distinción, que no fue dominante, se basó en que 

tiesalmente, lpara los ruertos'y 

  

hoyo es el qie se hace art 

hoyal respuesta provocada) es la cavidad no ertificial Tal 

datos de Guarajuato(p 104) y 

  

situación concuerda con 
Tamazunchale 1p 87) (12) 

Las soblaciores 3, 5, 5 y 9 realizan distinciones pero 

en muy pocos rasos 

3.1% Oposición -e, -o/ -a (452-58) 

Cuadro 5 

  

  

  

    

  
  

. pe 
lcovote [tigre [guajolote jzop11ote| juez [jefe la. tor li promedio 

el E | 3 10% 5.7 
la-e 143 [103 ] 7% 1 3% .452 f103 12.7% 
la-a 86% (30% | 873 má [52% (90% (60% | ms 
otra voz la totol»| la aer 

| Lou] 53 
302 

| 100.0       
  

Como es de noters: para la construcción del femenino, 
los entrevistados prefieren terminar el sustantivo en ra 
(737.4 % ), los casos en que no se practica la oposición sor 
escasos (4.5 %), como tam>"én son esporádicos los vocablos 
que sustituyan a los sustantivosis 9 %) Esta tendencia es 

coincidente con la de Gua ajuato(pp 192-3); la semejanza que 
se da con Tomezunchale es ¿or las cposiciones el coyote/la 

ote/la zopi'ota, el guajo- 

  

coyota, el tigre/la tígra, el zop 
lote/la guajolota, el Jofr/la jefa, pero se distingue de Ta- 
mazunchale en los sustant,vos Juez y actor ya gue en la región 
predomina la formación de femenino me“iante el mo fema <a 
dv. pp. 90-92). Como tamb"én se desprende de cuadro, la ten= 

  

dencia es más neta en los nombres que terminan con -e y que
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son masculinos con una te: 

  

anción consoróntice como en los 

  

vocablos juez v actor [15) 

La tendencia antes señalada se manifiesta en cada ura 
de las poblaciones de mane, a predoninante 

3 1.5 Mómero 

  

3.1.5.1 Plural en -s, es, -ses (4539-69) 

La *ormación del plural en los vocablos del 
narlo se realizó de 

cuestic= 
la merera sigutente con 

  

iectuídos 
monosflabos y polisTlabos, b7 % de 105 casos, con =es 1% 6%, 

con -ses 158% con -nes 7" 3%, a saber 

Cuesro 6lporcenta £s) 
  plefcafé | 16 papá [maná [sor s icubl fa retfl Jabalí |cebálburó [3 pron 
  

=s |73 [54 ]s2183 (90 [87 [62 ¡ho 43 64 [89 670% 

  
-es 28 (43 21 14,6 
=ses|27 (46 [38117 [10 [13 [io [17 7 a olmo pas 
-nes| 23 EE 

100 0 

  

                        
  

Como se puede ver los polisflabos y que teiminan en 
vocal acentuada í , 4, 6 t endesa la forraciór del plural en 
-s que, según ta Academia (14), es más cologuizl y espontáneo, 
en tanto que la terminac.ón es -es, de acuerdo a la Academia, 
más prestigioso. La terciza 
fica de vulgar 

   n -ses, que la Academia calis 
(15) muestia un porcentaje muy similar al de 

las realizaciones cultas 
En Guanajuato, segán Bownan, el plural se forma con 

=s, =es, -ses y señala que en la clase inferlor / campesinos 
se prefiere le terminació en -ses, en tanto que las clases 
altas prefleren -es, sobrs todo después de la vocal final té- 
nica 3 (p. 105) En Tamaránchale se emplean las mismas vacian-
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tes del morfema plural, -s, es, =ses el primero, según Avila 
"tras vocal £tona?, el sec nde, "tras consonante" y la tercera 
Wsólo tras vocal tónica” donde ¡gualmente aparecen las otras 
variantes (p. 92) Es de rotar que en 
mazunchale, apareció la voz jabalín que formó su plural mecíao 
te -es(16). La distribución de esta voz, sir emba“co, no se 

las tle 

la región, como en Ta-- 

limita a una parte de la zona ya que aparece tanto en 
( localidados 2 a 6) como en las tierras de los 1 rras bajas 

teriores (lo.alidades 7, £ y 9) 

En cuanto a las povlaciones, los porcentajes sor los 
sigulentes* 

Suadro 7iporcentajes) 

122.3.4205_6 7 8 9 10 

es 80 100 50 100.40 33 78 56 71 80 
-es 20 30 1111 20 20 
-ses 50 5) 67 11 33 20 

  

  

      
  

Nótese que la variante -ses del sorfema de plural, rea- 
lización vulgar según la Academia, aparece con cierta 11sts=- 
tencla en ls poblaciones donde, comparativamerte, hay un alto 
porcentaje de hablantes de una lengua indígena (localidades 3 
y 6). Esto, sin embargo, 1o nos aclara nada ya que en la po- 
blación 2, donde tembién existe un alto porcentaje de hablan- 
tes de lengra indígena, ir “ealización -s es lo general (vé- 
ase supra p. 19) 

  

3.15 2 Alternancia de foimas de siryular y L 
(470-88) 

De las preguntas comprendidas en este apartado, 

las que aportan resultados - 

  

me 1i- 
mito a nueve de éllas ya sue son 
más claros(17) Los portertajes se distribuyen de la siguiente 
manera:
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dro 3 (porcentajes) 

  

  ELjera [pa-agua [nariz [bIgote jespal da [panta1ón [calzón lcal7one1 Mol tenaza 
  

sing. 27 19 vo |53 83 53 57 55 50 
1 173 $0 30 (47 7 a 43 A5 5)                   
  

Según el cuadro anterio, , predorins en ta región en su Forma stn= 

  

gular espalsa y nariz, el orimere de manera gerera: y el ser 
gundo de modo frecuente (merefiero siempre a la escala de a 
página 9). En su forma plura' predoninar tije as y parag 

    

Las formas restantes, dado que sus porcentajes oscillan en=- 
tre 40 y 57 2, las considero alternantes bigote/-es, panta- 
lón/-nes, cafzénf-nes, calroneillo/-ctilos, tenaza/-azas 

  

La zona, salvo por tijeras y paraguas, se aparto de 
Tamarunchale donde prevale-en las formes vlurales(op 97-98) 
pero coincide en el uso de la forma singular espalda, En == 
Guanajuato slternan las formas singulares con las plurales 
tp. 105) 

La tendencia al usc de formas plurales con sentido 
singular hace que la oposición gramatical singular "plural 
se vuelva ¡eprecisa, según la Acadenla (18) — 'urar tenazas 

coincide exactamente ron el significado de la forrar== 
singular.una tenaza'! pero advierte que la forma singular 
es la menos usada, 

En cuanto a las p.blaciores, la forma plural es más 
frecuente en las localidades 4, 5, 7 y 8, la sirgular en 

las comunidades restantes 

  

1.5,3 Colectivos de 5 (1189-95)      

  

  

Cuadro Y 
chara-|pson-[chiquili-[1ndi-|muerach-[mujer- 

-ada 84% 83% | 793 87% | 432 
-aje 17% 13% 4% 
-erfo 23% se 63%           
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zada 5 la terminación predominante con 68 0 % de 
los casos, quedando el sufijo -erfo en segundo lugar de 1m- 
portancla con 29 kh 3 La vo. mujererto que en es total ce 
casos ocupa en 6.8 % y en la columna Ln 33 %, es una rea-- 
lización espurádica, como *+=mbié lo es la terminación -aje 
que tiens ur 1.8 £ de los casos. Los porcentajes restartes 
en la columna chamacada corissponden a las expresiones muchos 
chamacos y arupo de chamacos, cada una con 7%   

Los resultados de la zona concuerdan unn los atesti- 
guados en Tanazunchale ¿onde osImismo prevalece la formación 
de los coles Ívos mediante la terrisrción -adalpp 39-102) 

En el habla %2 Tamazunchalo [gualmerte aparece con cierta - 
insistencia e colectivo Mm, 

  

rerío Boyd-Bownan también ro- 
alstra el uso de -aca en le “ormación de colectivos y lo da 
como uso del español generai(p. 109), el sufijo -aJe, que 
también reglsira, se emplez como sustantivo colectivo y como 
sustantivo arstracto (p. 150) (19) 

El us) frecuente de -ada a nivel regional, es también 
frecuente en cada una de las poblaciones, exceptuando los = 
casos mujerfo/mujererlo y nuchachada/mienacherío 

3.15 bh Colectivos da ptentas y pledras(hg6-504) (201 

Cuadro 10 (porcentajes) 
  

    

  

pedre-[nanzan: |tomat-|piatan-[a!gocon-| can: Ímaguey-| buszacho] iprom_ 
lgdal 87 | 96 El] 26 55 3] $0 593 

río 10 1 
guero 3 02 

r 30 | 58 44 16.3 
Je 3 3 0.6 

era 16 31 14 «e 12.9 
veral 73 81 
¿da 1 1.5 

100.0                    
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Es “recuente la formición de colectivos para plantas 
y pledras mediante el sufijo -ar ya que se manif este en cas 

si un 60 £ de los casos 
El predominio de al en la región vincula el Paola 

de la zona con la de Tamazunchale (pp. 99-101 / con a de 
Guanajuatole 110) donde s:góún Bowman tiene el sicrificado 

de 'abundanc.a' 

Una comparación oi fenómeno er las poblacicnes ar. 

partir de la tendencia dominante, da e cuadro siguiente 

Suadro 1 

¡IN IEC 
21 | 78% 09% 56% 48% 

6 7 É 9 10 ] 
1 

33% 44% 1 

  

78% 673 h 
   

Según los porcenta,es, se aprecian en la reg ón dos 
subzonas ura, con un por-entaje mayor al 50 % y otra con 
un porcentaje menor al 50 £ 1 véase mapa 35) 

31055 Diminutivo (505-15) 

  

En el caso de los solisíflabos que terminan con 0, 
lo que predomina es la terminación -Tto, -1tal exceptuando 

las realizaciones quietito, 43 %, y quietecito 57 2) Para 

  

los otros cetos, la situac ón es la siguiente manita,97% 
ita, 3%, ta, 70% frente a piedrecita 30%, 

ito 97 Y frento a friecito 3% De acuerdo 

  

frente man 
elyito 100 %, 1 
a lo anterior, predomina 3 terminación - 

  

  

      

to sobre -ecito 

Los polisflabos q/3 terminan con e tuvieron las reg 
aciones siguientes du! ¡to 47 %, dulcecito 53 %, lecheta 

  

93 %, lechecita 7 %. 

En los casos de los monosílabos con diptongo o que terminan 
con n la situación es la siguiente piec to 87 %, piece. to 
13 %; bueyecito 57 %, buey to 43 3, pancito 90 %, panecito



GUERRERO > 

Hapa 39 Uso de - 
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al en colectivos para plantas y piedias 

  

Dg. = ey 
NE 
E OCEANO 

PACIFICO 

777) 55 aer 50 1



Gabriel, es notorio-- Mas al norte, colindando con Nopala y 5 
el cuttiva del vafo nue sale por Puerto Escondido al exterior Otros=" 
productos agrícolas son la jamaica, la sandía y la calabaza La esca- 

producción agrícola se atribuye a lo abrupto del terreno y a los == 

  

sétodos rudimentarios que se emplean 

Ganadería - El ganado es escaso Recrentemente sin embargo, se 
han hecho es*uerzos por introducir la actividad ganadera a la locali== 

así, se Man formado sociedades ganaderas y se están preparando te 

  

dad 
creros pars pastizales Se está intreducrendo ganado vacuno de Ejutla= 
Put a y Hrahuación 

industria - Es inexistente 

Conercio La actividad mercantil es raguílica 

ura y de salud - 

  

9 6 4h Centros de cul 

La localidas cuenta solamente con una escuela primaria federal. 
  De vez en cuando viene un medico de Puerto Escondido al Centro de - 

salud 

  

M4 5 San Pedro Pocrnaila - 
0.4 5 1 putuación geográfica - La comunidad, cabecera de mumcipio, 
estaa los 15% 44! de latitud M y a dos 96% 05! de longitud oeste(34) 

nivel del mari35) 

    
  

sobre e a una olcura de 163 m 

al occidente con óta, Ma, Tonameca, al 

  

El municipio colinda 
Agustín Loxicha, Pluma Hidalgo y $ Mateo Peñas, al orien 

ico 
norte con > 

  

te con Ste Ma Huatulco y al sur con el océam) Pa 
El £tima es calido y húmedo El promedio de temperatura es de- 

280 Las lluvias son abundantes en los moscs dajulro a septiembre Al 
río Colotepec y al oriente el 1fo Copalita, aunque- orcidente c1ene el 

fos entre los dos 

    

hay numerosos arroyos y pequeños 
conunidad está bien comunicada, pues llega hasta aquí la 

Cuenta además con un camino 

  

0132 
cerreterz Costera que viene desde Acapulco 
de terracería ¡ue la Lomunica con Miahuatlán al norte ,a 139 kn
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10 %; trencito 57 %, trenecito 53 1 Se observa pues un pre 
dominio de 'a terminación -cito er los vocablos que "orminan 

  

con n En cambio, en los sustertivos que tienen diptorge o- 
triptongo, el fenómeno es menos c'aro ya que se dan tres <= 
terminaciones -1to, “cito, -ecito y =cecito 

En términos generales, la terdencia antes señalada 
concuerda cor la que se observa en Tamazunchale, exueptuan 
do los casos pancito, trenvito y bueyitol pp 101-103) -n 

Guanajuato los monosTlabos terminan en vecito (bueyecito,      
9)lo que ur corta forma coincide con Ta- 

  

pancito, treneci 

  

  
mazunchale 

En cuanto a los potisflabos y que terminan en -o, 
=n, -5 o vocal acentuada, Bowman da como predomimarte la 

etc p 126)     flexión =citolpochecita, avioncito, regularcit 
agrega, por otro lado, que cuando se dan formas alternativas, 
predomina - to. 

En términos generales, la tendencia en la región 
para el diminutivo es similar a la de las ¡egiones entes 

mencionadas 

En resumen, para el prirer caso (po*isílabos con 

), el porcentaje es de 81 4 e la termiración -1to,     

  la terminacion -ecito 18 6, para el segundo caso (polisí 
to 70%  -ecito 30 % Para cl tercer 

  

labos con e) - 
caso los porcentajes son “Ito, "0 7, =csto, 5R,5  -ecito 
30.7. 

Esta predominancia se cbserva en las distintas Do- 
blaclones. 

3.1.5 6 Aumentativo (516-27) 

  El uso de las fornss aumentativas en la región se ma 
nifiesta de manera regular ya que en la mayoría de los casos
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examinados precumina el emp=eo del sufljo =otz, sota Fl 
fenómeno ocurse con las voces que terofnan con -n y -a 
Los otros casos de predominancia se da en los vocablos- 

o munosflabo. El sufijo para es      que terminan con 
tos casos es -zota Los porcentajes quedan distribuidos 
de la manera siguiente 

Cuadro 12 
  

  

  

  

hombre [nuchacho [casa [ricolpe ro [boca [voz lmuyer eye Jaino] mos zapato. 

cote 60% | 77% | 97] 69%] sor | 703] | 37% [738l 939 — J100% 
mazo 33% | 20% 105) 9 x 
ón mos joa] jac far 10%] 3 
=acho o 

—cezota 3 » 
=zota ste] 60 | as] or 

-udo 7 | dar 
-ona 3 

ton TZ 

j             
  

Los resultados del cuadro anterior colnciden/l-s registrados en /con 

Tamazunchale donde igualmente provalece la terminación -ota 

  -ote. Las diferencias se day en uso frecuente de yocozota   
en Tamazunchale, en tanto que en la región destaca vozota 
(pep. 103-4), 

32 El adjetivo, 
3 2.1 Alternancia -050, -ento, -ero, -udo(528-33) 
Exceptuando las realizaciones pulguiento Y Sapri- 

  

el sufijo -oso es ei más frecuente 

  

Cuadro 13, 
polvo | pulga | mugre.   

  

oso 87 | 30% | 8% 37% | 40% 
“lento 10 | 703 | 13% 138 
«riento 3% 
-udo   

[roda MH 
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En tres de los cinco vocablos domina la terminación -os0, en 
el término pulga la forma diptongada -lento y co capricho 
el sufijo -udo. Tal situación es semejante a la que se 6b- 
serva en Tamazunchale (pp. 105-106) En Guanajuato el su=- 

fijo -oso es de gran vitalidad y significa "posesión! 
“abundancia! según Bowmaní pp. 121-122) Los demís sufijos 
también los consigna pero no alude a su frecuencia 

£l uso de estas formas no diftere, por Llanto, de lo 
que se registra en las regiones mercionadas 

3 2.2 Alternancia -udo, -ón(534-541) 

De las dos terminaciones es general el uso de -Óón 
orejón 93%, barrigón 97 %, barbón 90 %, cabezón 93 %, nalgón 
90 %, tripón 93 2, bocón 97 %. Dicha tendencia conceta a la   
región con Tamazunchale ([p.106) y Guanajyuato [p. 123) (22) 

Esta terdencia que =e da a nivel regional también se 
manífiesta a nive” local 

3.2.3 Adjerivación de medio" (5h2-544) 

Al igual que en Tamazunchate, en la regró7 es general 

el empleo de medios tontos, 97 3, nedías tentas,97 % y media 
tonta, 83 4 

3 2h Variabilidad del indefinido "poco''(545-46) 

Las frecuencias de uso son un poco de agua, 33%, una 
poca de agua, 67 %, un poqulto de verguenza, 50 %, ura poqul   
ta de verguenza, 50% Las alternancios indican que el uso 
del adjetivo poco" no esta bien definido Dicho fenómeno 
contrasta con la norma académica pues el DRAE consigna Un 
poco de agua



- 338 - 

3 3 Tratamientos (546-550) 

Cuadio 14 (porcentajes) 

Irratamientos | ust-4/tú | papó/padre/papa | mamá/madre/mara Javuei 1to/teta 

1 3 dE 37.03 51033 497003 

Se observa una preferencia por las formas de respeto, hecho + 
gualmente constatado en Guanajuato (p 135) y Tamazunenale (p 113 

3.4 Los pronombres. 

3,4.! Vitalidad de sí (552-56) 

reflexivos se manifiesta de El uso de los pronombres 
siag-lar o las terceras personas, la manera siguiente. para 

1as formes más explícitas plural, los informantes prefieren 
AsT, el enunciado lo quiere para $l( ella, ellos) tiene un 
83 % frente a lo quiere para sí que tieno un 17 %, exige de 
él mismo 66 Y, exige de sí misro 34 %, se lo llevó con Él 
93 %, se lo llevó consigo 7% Por otra parte, prefieren 
usar yolvf en sí, 93 % y suelve en sí 73 $ a volví en mi 7s 

27 %. Dicho fenómeno es 
154), a saber, se prefie- 

  

vuelve en tí semejante a lo que 
Bowman señala para Guanajuato (p 
ren las formas explícitas. 

se lo" (557-60) 
se lo compré,75 y J9% para las 

compré un toro a las 

3.4,2 Indirecto en 

Es frecuente el asa 
los yanaderos, 

(83 3) ss la compré en la 
indirecto de los-- 

casos compré un toro a 
patronas; tamblén es Frecuente 
la sustitución de los objeros directo e 
enunciados compré una vasa a las vatronas y compré una vaca 
alos ganaderos Dicho uso es cercaro a lo académici(23) 

Los resultados anteriores se dIstinguer de 

  

los de



Tamezunchale donde lo domi ante es la adición de -s al pro- 
nombre que “inciona como ubjeto directo (p 108-1090 

3.4.3 te"! plural 

Es general (100 %) el uso de a mis hermanos 
que vinieran 

les dije   

3.4 4 Pluralización de iso! y de 'lo! (562-8) 

Es general el empiro de callense (94 %) Las realt- 

zaciones callensen y cal'esen se dan sólo aisladamentel 3 % 

  

cada una ) tn cimbic, en las realizaciones irdenoslo y trá-   
enolos no se ubserva ningús predominio va que la diferencia 
en los porcentajes es míniva, 52 frente a 48 %. Fn este 
caso, la reaión se diferencia de Tamazanchale donde se da 
con más insistencia tráenolos, es decir, se pluraliza el- 
objeto directo ( p, 110) 

3.5 5 Posesivos (5641-68) 

El uso de los posusivus SU, SUYO Y AUEstro, cuyos 
porcentajes son 87, 60 y 63 en este mismo order, prevalece 

El, e 
situación es distinta a la que se registre en Tamazunchale 

    sobre las construcciones de usted, v de nosotros Tal 

  

pues en dicha región es más frecuente el erpleo de uste, de 

  

  
nosotros (p. 110-171), es cecir, se prefieren las pasáfrasis 

que señalan tanto el núnero como el género, Ál respecto, la 

  

Academia apunto que los posesivos nuestro, suyo,suelen ser 
sustituidos por de nosotros, de él, de el es, etc (Esbozo 
Pp. 209-213) 

£n los enunciados l Cuánto te costo? y ¿Qué tanto 
te costo? destaca el primero con 73 % de los casos frente 
a 27 % del segundo En cambio en los enunciados L Cuál - 
casa? y l Qué casa? la frecuencia de aparición es similar 
53 % para el primero y h7 % para el segundo
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3.5 El verbo. 
  3 5 1 Confusión ''-mos, =ros " (5639-71) 

La confusión se reduce a unos pocos casos pues er 
los enunciados predomina de manera casi general la term ona= 

  ción =mos. los verbos estar (estábamos) y andar landíbomos) 
93 %; el verbo venirí vengamos) 77 E yónganos 70 % y 3% 

  

  
para venganos. Según lo anterior, el uso de -nos es muy esc 
caso, como lo es también e» Tamazunchale( p 124-5) Bowman 
señala que 6n Guanajuato el cambio de -mos a -nos es carac- 
terístico del habla rústica; en Tamazunchale es caracteriza 
dor de los informantes Incultos 
En la región este fenómeno no es exclusivo de los habiantes 
del nivel más bajo; ocasionalmente lo emplean los informartes 
que ban tenido uros años de enseñanza primaria. Es de notar 
que el uso de <nos aparece en las poblaciones 2, hy 7 Es- 

ta situación, sin embargo, no parece ser atríbuible al por- 

  

centaje de analfabetas en la población ya que sólo en una 
de las localidades, la 2, existe un slto porcentoje de anal 
fabetas ( v supra p 23) 

3.5.2 Acentuación ( 572-%) 

Excepto por la fora diptongada, quiéramos, que == 

  

tiene un 63 3, el uso de las formas"acentuadas es común pu- 
damos, 60 %, tengamos, 53 yayamos, 70 % Enel caso del 

  

verbo querer, la forma giéramos tiene un 7 %. Estas ocurren 
clas son má. o menos coincidentes con las registradas en 
Tamazunchale (pp 140-143). En Guanajuato algunas de estas 
formas también se oyen y, en “el habla popular", según Bow- 
man [p. 16%) (25). 

3.5 3 Diptongació (576-88) 

Excrpco por las formas monoptongadas cozo y ferzo,
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en los verbos restantes del apartado se manifiesta de manera 
general las Formas diptongadas. reniego, qulsro, aprieta ( 
100 % de los casos); tuestí 97 E, truena 97 £ los infi- 
nitivos enterrar, tronar y apreter también se dan de manera 
exclusiva; empadrar B7 % oe los casos, empledrar 13 

casos 
  % de los 

Las formas cozo y forzo tienen porcentajes de 60 y 
87 respectivamente, en ta to que las formas diptongadas 
cuezo y fuerzo %0 y 13 % Este fenómeno es similar los re- 

glstrado en “amarunchale ( pp» 147-142)donde también predo- 
minan las formas moi optongadas 

3.5.4 Protéritos (589-90) 

A diferencia de lo que se manifiesta en Tamazunchele, 
en la región sobresale el uso de la neutralización de 
formas del presente y pretérito de 
plural pues en 93 % 
frente a 7 $ de 

la primera persona del - 
de los casos se usa la forma salinos 

la forma salemo 
  

Las realizaciones del ver- 
bo venir tampoco exhiben la distinción. venimos 53 2, yin 
mos £7 %. 

  

3.5 5 Formas arcáicas (591-595) 
  

£l uso de Formas orcárcas es muy alslado: xi 83 
vide 17 E, visto 93 2, wldo 7 %, traje 93 %, truje 7%, 

írajo 93 %, rcujo 7 %; Era cron 93 %, trujeron 7% 
Guanajuato se consignan algunas de estas 
se índica el 

En - 
formas pero no 

grade de ocurrencias. En relación al informan- 
te que utilize das forma» arcáicas, 
blantes de nivel más bajo 
bales. 

en efecto, son los ha- 
los que emplean dichas formas ver= 

3.5.6 Desinencias (596-6011 

El usc de -stes (popular o vulgar) frente a -ste
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(culto) se manifiesta de lo manera siguiente yeristes 23 £, 
veniste 20 7, viniste 50 yinites 7 %, liegastes 60 %, 
legaste 3/ %, ilegates 3 Erayistes 63 %, trajiste 33 %, 
trajistes 3 1. De acuerdo a lo arterlor, dominan lis formas 
verbales cor la terminaci a -stes que también se cors'gna 
en Guanajuato v se calific. de corriente (p 166), uso que, 
por otra parte, es común en paises de Hispanoaméri a ven 
España (27) En cuanto a las formas diptonmgadas o monop- 
tongadas, se dio losigulente: dijera 73 %, afjlora 27 %, 
dijeron 79 %, dijieron 30 %, trajeron 67 %, trajyreros 33% 
Lo dominante es por tanto las formas monoptontadas 

3.5 7 Pretéritos ,rreguiares (602-=7) 

Las formas irregulares del pretérito anduve, man- 
tuve y detuvo no tuvieron variantes pues se dieron como 
realizaciones exclusivas. Las alternancias aparecieron con 
los pares maldije/maldes? ambos con 50 %, deshicieron/des- 
hacleron con 63 y 37 3 4 los casos en este orden En el 
par cupimos/cabiros, la pc imera es de uso yeneral,90 % 
Tal fenómeno es paralelo sl que se observa en Tamazunchale. 
Estas reallzaciónes analógicas también se oyen enGuanajuato 
donde según Bowman, proceven de los hablantes adultos ¡letra 
dos lp 371) 

3.5 8 Alternancia * temos/habemos”" (608) 

Se da la variación pero el uso predominante es hemos 
86 %; habenes 1h 3, 
  

3.5.9 Futuros irregulares (609-13) 
  

Prevalecen las foimas académicas en los verbos 

  

poner, saber* saldré 66 4% pondré 97 %, sabrá 93 %; 

 



- 363 

saberá 7 % El uso de 1h %, voy a salir 20 %5 poneré 3 4, 
identifiva a la zona las formas .erbales antes señaladas 

con Tamazurchale [p. 145) 
uuedré es la forma dominante con 

registra en Tamazunchale 

172) de 

Del verbo querer,   
97 %, predominio que tamblen se 
(b. 145) y que también se oye en Guanajuato (p 
manera sobresaliente. Fs de notar que el uso académico 

querré, 3 % de los casos, aparece en el Informante de gra- 
do escolar más bajo. En las formas no académicas de los 

otros verbos, la situación es menos clara ya que aparecen 

en los hablantes de 
En su forma pospreiérita, el verbo tener exhibió 

£, 

los distíntos niveles 

tendría, 90 %, tene. las realizaziones siguientes. 
la de Tama infa a tener h% Dicha tencencla coincide von 

zunchale (p. 145). 

3.5.10 imperativos )rregutaresí 615-19) 

El uso dominante de dinos ( 77%), haznos (93 %)   
y ponlo[97 $) vincula a l3 región con el habla de Tema- 

Igualmente dominan estas realizaciones", 
las formas acadéricas. En cuarto a 

lo frecuente es la primera 

zunchale donde 
a saber, predominan 
las formas ¿fceto y dfceselo 
(60%), mientras que enTamneunchase se prefiere 

  

la segunda 

3 5.11 Participlos irregulares (620-5)   

  

  

Tras haber y estar los particinios de abrir y re: 
uelto coro realizaciones Únicas   volverfueron abierto y re 

los verbos romper, Frefr, escribir, des- Stn embarga, para 

    

hacer y maldecirsí hubo variaciones roto 90%, 
10 %; frito 87 %, freido 13 %; esurito 97 
%; deshecho 90 %, deshaci 2. 10 %; maldíto 69 % matdecIdo 

31 %. Es de notar que las formas no académicas tienoen a 
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darse en los hablantes de nivel escolar intermedio y bajo 
lei 

  

El predo=inio de m 

  

2, revuelto y roto sobre --     

  

las vartantes no académicos Identifica a la región con el 
habla de Tamazuncrale ipp 1Mv=7) 

3 5 12 Alsernancia de prefijos (62-31)   

  

A excepción de las variaciones excomulgar, descomu 
gar y discomulgar el uso dominante de las formas académicas 
coincide con lo que se reyistra en Tamazunchale tos porcen 

sar 50% 

  

tajes son despertar 83 % dIspertar 17 %, desva 
disvariar 50 3, destonguir 33 % distinguir 67 %, desertar 
76 %, disertar 24 %, estorrudal 55 %, destornudar 45 %, ex- 
comulgar 55 1, descomulgas 3h %, discomulgar 11 % 

3.5.13 Derivación en "-ar'! y en '=ear'! (632-36) 

En tres de los cinco niros de variaciones verbales, 
133%, 

  

predomina la forma popula: tasajear 67 %, tas 
fa)puñalear 70 2, apuñalar 30 % enivearse 93 %, chisarse 
7 3. El predominio del uso aradémico se da en desradrar 

  

83 %, desmadrear 17 %, rurorac 73 %, tumorear 27 % Esta 

situación es semejante a 19 que se registra en Guanajuato 
tp. 182). 

  

3 6 1 Adverbios (4357-50) 

Las formas adverbiules artes y así son de uso gene 
ral( 100 % de los casos), er la pareja anteayer y antier 
es frecuente la segunda (77 %), cosa que también sucede en 
Tamazunchate, luego predos ra (50 2) sobre después(33 %) y 

ensegulda (17 5) 

cas (641) 

Predomina la exprasión ni hablar(62%) sobre por su” 
puesto que po (38 3) 

3.6.2 Nagaciones enfá 
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Tárbena ravés gs un camino de terracería, Pochutla tie= 
re comunicación con Pluma Hidalgo y San Pedro el Alto Enz 

os medios de comunicación terrestre, la lfnea 0a 
xaca Pouffire oa 
cranto a 

servicio a la población Cuenta además -- 
son un ampo de aterrizaje que Fun ¡ona regularmente De 
esta marera la localidad se conenla con Daxaca 
caseta teleferica y una oficina de relégrafos 
de telerisión se 

Hay una == 
El canal 2 

recibe con mucha diticultad Se captan -- 
las redi transmisiones de Oaxaca y los diarios 

3.1 5 3 Esonomia 

ku que hay ruchos productos tropicales como el man 
ec, el >Imtano, etc el de mayor notoriedad es el café(36) 

u caltiss se Illera a cabo en la porción norte del distri 
La epoca de la pix 

+ tertena en febrero 
to de Poctutla 

  
ca empieza en noviembre 

Anteriormente 
compradoras del 

por Puerto Angel Cn 

habfa en la población 
producto y 

la actualidad el 
estas Lompañías lo exportaban 

Instituto Mexteano== 
venrdo acaparando el café En Ll taré ha el mercado inter 

nacional el café de la región compite con el de Coatepec 
17 

6 
portancia 

  adecí 

  

- La producción ganadera es de poca tm 

  

Puzía Eta es una importarle aclividad que se rea 
liza er le toccl dad Esto se bleva a cabo en Puerto Angel 
“12 kw cr Pochutla Se captura la lortuga y el camarán. 

ondustria La comunidad no cuenta más que con cua- 
tro beiefi caduras de cafó 

345% Centros de cultura y    
Hay tres escuelas primarias 

de estudios tes 
aficinles y un centro 

  ológicos agropecuarios Existe un centro 
de salia



3.6.3 Afirmaciones 

  

La distribución fue la siguiente desde luego 59 %, 
sómo no 21 5, claro 16 3, ni hablar 3 %, sin duda 3 % 

3.6 h Expresión dy la hora (643-44) 
Como en Tamazunchalo y otras partes del peís, preva- 

lece ¿ Qué horas son 7 69 % sobre l Qué hora es?31 * En la 

respuesta destaca cuarto las _séis 86 2 sobre las seis 

  

menos cuarto 1h %, Esto Último tamblén caracteriza a Tama- 

zunchale (p 167) 

3.6.5 Uso de "Hasta! (645-50) 

Según la norma académica, la preposición hasta'de- 
nota el término de lugar, scción, número a Llempo se des” 
pidió hasta la noche! (28) Tal situación es semejante Óni- 
camente con el enunciado irsbaja harta las doce en el que 

  

los informantes de manera general (93 2 de los vasos), sí 
asignan el carácter termisativo el tiempo En los casos res 

  

tantes, abren peste las onre, vlene hasta las once, pagan   
hasta mañona. hasta mañana pagan y lo esperan hasta mañana, 
la preposición hasta no Indica terminación del tiempo. Su 

  

uso en los dos primeros casos es pirecido al de la prepo- 
sición a. atien_a las once, yfene a las once, es deci», el   
tiempo no se termina sino más blen se inicia En los tros 
casos restantes, el significado de la expresión es cquiva- 
lente a los enunciados en los que no aparece la preposición 
hasta. A saber. abren hasta las once significa 'abren a las 
once* (97 % de los casos”; viene hasta las once sIgnIfica 

iviene a jas once! (93 % de los casos), lo esperan hasta 

mañana significa 'ilega mañana! ( 70 % de los casos)j “--
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pagan hasto rañana y hasta neñana pagar significan 'pagan 
mañana" Er estos dos últimas casos se constata que la po- 
sición de 1> preposición hesta nu modifica el sentido del 
enunciado 

Los resultados anteriores identifican el hacle de 
la región con ta de Tamazuncrale. De acuerdo anterior, 
el habla de la zona se distingue de la norma que estipula 
la Academia puro ta vincula a la tendencia observada en-- 
México y en otras partes del mundo Mispanoamericano (29) 

Uv. infra, cenclustones, »p 357-58)
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NOTAS 

(1) En particular me estaré refiriendo al Hablo de Tamazun- 
ghale de Raúl Avila y al Hubia de Cuansjuato de P Bayd- 

  

Bowman. 
(2) En este caso como en otros, me basará en les osfoniciones 
que proporciona la Rea: Acagmia Española DRAE y en otros 
en el Esbozo de uan nueva gramática de la a española, 

Espasa Calpe, 1978. 
(3) Los números entre paréntesis corresponden « las entradas 
del cuestionario, 
(4) Para los porcentajes comté los casos en gue la reatiza- 
ción predominante en las localidades coincide con ja que da 
el DRAE. Por ejemplo, clima tiene género masc según el DRAE 
y en la reción predomina esta Misma realización, 0 sea si 
perior al 60 % de los casos; en cambio, sartén ¿parece en cl 
DRAE como femen:ro pero en la región prevalece el masculino 
con un 30 4 que cae en el rango de lo general como qléda de- 
finido en la página 9 
(5) Las letras que aparecer en el paréntesis se 1ofieren a 
la definición que dá el DRAE ms mascu'imo, f= femensno, 

    

  

    

    

Est 179, se dice, Es muy frecuente aJe 
apelativos de cosa, uno femenino en -a y otro 

masculino en -o tengan una misma raíz o una misma base de 
derivación, Las diferencias semánticas entre <l masculino 
y el femenino sun a veces comunes a varias de estas parejas 
-.. cuchillo, cuchilla, huerto, Puerta (el femenino 
designa algo más extensoro TO 

7) Según el DRAE- " jarro, ma vasija de barro, loza, vidrio 
o metal a monera de J3rrá y con una sola asa", “jarra, f 
vasija gene simente de loza con cuello y boca anchos y una 
o más asas" ,"banco, m. asiento de mauera por lo común, y 
con respaldo 'o sin él, en el que pueden sentarse varias 
ersonas" ,harca, f aslento de madera, sín respaldo ye 
modo de silTa Paja" ; "huerto, m, sitio de corta extensión 
en que se piantan verduras, legumbres y principalmente 
árboles frutales" ; "huerva, f, terreno destinado al cultivo 
de legumbres y árboles fruzales, Se distingue del huerto 

en ser mayor en extensión y en que suele haber menos arbo- 
bado y más verduras! , "charco, m. agua detenida en un 
hoyo o cavidad Je la tierre del piso" Usharca, Tf depósito 

algo considerable de agua, cetenida en el terreno natural 
o artificialuente” ¿"barranco, m, despeñadero, precipicio", 
"barranca, f. barranco", 
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(8) canasto, DRAE, m canasta recogida de boca, catasta 
+. cesto e mimbres, ancho de boca, que suele toner dos 

  

  

asas. 
(2) DRAE, gorro,  M. pieza redonda, de tele o de punto, pa- 
va cubrir y ¿8rigar la cabeza"; gorra " f prenda jue sirve 
para cubrir la cabeza, y se have de tela, piel o punto, sín 
copa ni alas y con visera o sinélla' 
(10) bolsa,  m. colsillo, del dinero y de la ropa bolsa 
*f, especie de talega o saco de tela í otra materta tlexf- 
ble que sirve para llevar o guardas 3lguna cosa" 

     

    

  

  

   

(113) pozo, "wm. heyo que se race en la tierra ahondárdolo 
hasta encontrar vena de agua", poza ' f charca o corcavi- 
dad en que hay agua detenida" 
(12) hoyo, " concavidad u hondura formada raluralmente 
en la ilerra o hecha de intento" hoya, " f concavidad 
u hondura foimada en la tierra" 
(43) En el esbozo p 175, se dics al respecto, la distin 

“se asccia con mucha frecuencia en los nombres 
de persona 9 las terminaciones =a y o, inacentuadas, paro 
nl una rl otr es privativa de nombres femeninos de mujer o 
masculinos de varón. En primer lugar, hau una larga serie 
de nombres en a y una menos extensa de nombres en -o que 
designan insrstintamente por sT rismos varón y mujer, y en 
estos casos la terminación del sexo la realizan los promom- 
bres y articulos masculinso o Femeninos que se unen atcl- 
butivamente a dichos nombres o hacen »eferencia a eltos" 
(14) ' gran parte de los polísílabos agudos terminados en 
una sola vo.al, especialemente -a, -f, -6, han adoptaro ¡a 
desinencia -es de plural, en competencia, como los sustan- 
tivos del apa-tado anterior, con la desinencia -5 La pri- 
mera parece gozar hoy de mayor prestigio literario, en con= 
traste con la segunda, más coloquial y espontánea" _Esbozo 
p. 185. 
(15) Esbozo, P 
(16) ET DRAE ca'sfica esta voz de anticuada y característico 
de Andalucía y Salamanca, 
(17) Por cierto, Raúl Avial, para Tamazunchale, estudia 
estos mismos ¿rupos, pp. 97-8 
(18) Cf. Esbors, p 86 
(19) Bowman da los ejemplos campesina palsa 
(10) Véanse supra los conventos 7186-21 der Tóxico 
121) Según Bowman, en Guanajuato las terminaciones en su 
rayoría funcionan como aumentativos, p. 131 
22) €! sufijo -Ón que se emplea para +eñal 

personales' lo distingue de sus otros signi 
PES io despectivo, ete 133. 
Pee pos? 1 

     

  

* defectos ñala 
gnif cados: aumen-
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(24) De acu=rdo a Bowman, citando a Rosenblar, el cambio -mos 
2 -nos es un fenómeno cono ¿do por etimología popular, » 164 
(25) La acadenta dice en», Esvozo quellla acentuación esdr 
Jula sélo aparece en las formas nás déolles aníbamos, ama- 
rfamos, etc 2. 25 
(26) Las Irregularidades que consisten en la formac ún de un 
diptongo afectan a las formas tuertos del verso, o sra, las 
formas con acento de ¡ntensided en el radical (singutar, Ja 
persona plural del presente sidicativo y subzuntivo y el sin= 
gular del imperativo) Est Irregularidades se hayan condi- 
cloradas por el acento de entersidad, Esbozo, p. 171 
(27) Según la Academia, "" el empleo de =stes lamastes) por 
la forma regular -ste ( tú añaste) se haya bastante extendi- 
do en el haba descuidada y Vulgar, Esbozo, p. 251-2. La 
forma «stes se dice creada por analogía de las formes sin- 
ulares en --. dices, digas, eto. 

Ta) Esbozo pS MEE 
(29) véase En E. Kany, Senantica hispanoamericana, p. 226 

  

    

  

    

 



    

En 14 conclusiones parcrsles correspandientes a la 
primera parte del estudio he destacado dos aspecto e pr 
mero es el retativo a la vinculación Fonética que se mani== 
fiesta entre las poblaciones de 1> región y que me contijo= 
a la propuesta de que la 1eqion está constituida por dos 
grandes zonis linguísticas que denominó 7DF, y 70f, A fia 
de precisar las diferencias que se observan entre 115 coru 
nidades que integran esas dos zonas y en particular la ZDF, 

agrupo las poblaciones que exhiben modatidadis lingÍfsticas 
más nróximas entre sí en subzonos Es así comu la Zif, que= 
da dividida en Occidental, Centizl y Oriental La primera 
de estas tres la conforman las ponlaciores Je Cruz Siinde- 
Ometepec y Pinotepa Nacional ya que Forman un bloque más o 
menos compacto EStono quiere decir, por supuesto, que rot 

ello no compartan características con los comunidades de fas 
que se distinguen, cumo apunté en la introduccion (y supra 
Pp. 3) Esta convergencia de cara.terfsticas ¡ue netamos en 
la fonética pora estas tres poblaciones la volvemos 8 ercor- 
trar en el estudio del léxico / v supra mapa 35 en lin 
293) Nos percatamos asimismo que auncue San Pedro Mixtesec 
queda dentio de la ZDF¡, tiene sin embargo fucitis neos 
con la ZDF,a través de Sola de Vega, situación que 51 Bien 
no es idéntica con el léxico, existe no obstante cierta seme 
janza ya que este comunidad está más conectada con “as pobla 
clones de los interiores ave con tas de la cosra Él caso de 
San Pedro Pochutla, que para la fonérica exbibe aser simio 
tud con las 

  

ocalidades de la perte ocuidental de 13 Costa
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Chica, ahora se aloja de celtas y 50 rtegia más a das loralj 

dades de la ZDF,, u sea, las pobla iones de Miehuntlón, Soba 
poblaciones 

  

de vega Y Tianiaco fn lo resnecta a 
que hemns venido denorinanda de lus interiores, encontranos 
que los resultado. de la tanética se ven corrobora los por 
el estudio del léxico ya quí en ambos casos estes peolatios 

zona dialectal más a meno compacto + 
A Iingúísticas de los arta 

nes forman un bloque y 
se vinculan más con las modalidade 

20F,50 relacioran con es he- 

  

planos, en tanto que las de 1 
bla de las costas de otros parses hispáaroamersianos Dicras 
semejanzas hsbra que emarcarlas sin duds aentio vel proco- 
so de desarrollo nistórico qe dió origen a tuestros parse 

Desde lu perspectiva fonolégica, la pieseicia de un 

Sades fonolózicas coma el .so de /3/ de /h/ de 1%/ y qe 137 
istinga del haola de otras regioces 

  

hace que la zona se 
Por otra pa te, asT como desde el punto de vista forérico y 

  

fonológico la región exhobe las “endencias generara 
pañol, queda cloro que el lénsco regional es en tórmimos 
generales de base hispárica aunque cur un fuerte Inte imdf- 
gena Í v supra arafica 1, p 2781 ya que a los indigenis- 

mos corresponue un 6 E % del total de ,35 voces dominantes 
en la región y del total de 385 rexicenismos a los Je pros 
cedencia indigena les vorrisponde (1 38 85% Lo anterior 
nos indica una persistenci de los elementos us Sutraco in 
digena que también se expreso en alcunns elementos fonéticos 

      como la presencia de /3/ en vocablos tales ceo purga 

  

yote, xoyamado, sana, elc., así como la arpirecion de las 
oclusivas sordas y la realización volar ner posición Fina 
de palabra.



En cuanto a los aspectos grasaticales, 105 datos de- 
muestran que por lo general el comportamiento Y nquí tico 
es coincidente con lo que se ha constatado en otras regiones 
del pals y q1e en muy pocas ucasiones el habla se aparta del 
uso general tus diferencias se ven m bien condicioradas 
por los niveies culturales de los entrevistados Es de notar 
que los llamados arcaísmos tienen muy poca vitalidad, que 
los pocas rasos ¡egistiados no son significativos y proceden 
de los niveles socioculturales más bajos Reconozco que lo-- 
correspondiente a los espeitos gramaticales se encunntran en 
desproporción con los aspectos Foneticos y lexicos Pero 15- 
bordar el apartado de la morfosintaxis más adecuacanerte 
habría requerido, creo yo, de un metodología distinta gue 
respondiera a planteamientos de naturaleza sociolirgúística 
ya que las dsterencios que se observan se ven determinadas 
2ás que por diferencias geográficas, por las condiciones so- 
croculturales de los hablantes 

Ahora bien, ¿ En qué espacio inscribir los resi tas 
dos de la investigación ? De entiada podría Jecir que las 

  conclusiones así como algunos aspectos teóricos , metadoló 
gicos puestes en práctica de alguna manera contribuyer al 
quehacer d'ateciológico no obstante que el trabajo es esen- 

cialmente descriptivo Al plantearse coste trabaja me entren 
té a la protiemática de definir algunos corceptos Fuasamen- 
tales como e de dialecto pero Ileyud a la conclusión de que 
definirto a priori y en abstracto no era adecuado porque



imc después de la compara- los dialectos no existen antes 
ción de las areas en las que se registran los “eroneios on- 

hablar" [ Coseriu), aurque sí lo inscribi 
La idra de comparación mu 

cretos del durtro 
de la categorfa del diasistema, 

a diversidad nacional, seg onal local y aun img vidual   pl 
Viquidando cor ello la idea de 

teplicas una concepcion cerrada y 
es posible retauras 

ta uniTormidad y permanencia 

  

que puede autosaficiente 
de la lengua. Creo, por ejemplo, que no 

  

a ilusión de la lengua como si=tema aonolítico que se 1m- 
cohesior a un determi 

a 
pone sobre los mablantes a fin de oa! 
nado grupo social Dicha concepción se inscribiria, sin qu- 
da dentro de la corriente idealista que yo supongo superada 
El concepto de lengua puede manifustarse Útil en tanto lo de- 
finamos como un esquema teórico deniro del cusl podamos 195= 
eribir un conjunto de sisteras o subsistemas como ha queda- 
do patente en el apartado de la fanología al poner en prá.- 
tica el concepto de diacistema en una realidad contreca cos 

  

mo lo es la mexicana Hace dialectologia sionifica, por 
tanto, estudiar 
las variantes en que se a1t 

las difereacias linglfsticas o estuera 
cuba el sistema, diferoncias 

que están cortisronajas fe los lactores estralonguísticos 
Es en este marco qué. cEdS pueden irsertarse 109 resultados 
de los materiales presentados y cren que en este marco por 

  

demos encontrar alguna explicación de los hechos linguís 
ticos. Inscribirse on una cor.epción idealista de 12 lengua 

la tinguística que plantea 

  

es sujetarse a 3na concepc.Ón de 
que es la estructura de la lengua 13 que vincula a la co- 
munidades Es verdad que el =)5>tema linguisti.o di cobesion 
3 un pueblo o a una comunidad, pezo esta Función hay que 
insertarla dentro del sistema de relaciones que se dan cn
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la comunidad En este sistena de relaciones exsote Une 1e- 
rarqufa en la que una de los partes tendrí que sei sa cordio 
elonante y otra la condicionada En el caso cometo ue la 
lengua como sistema, es tanto se halla imbiicado en un ese 
plejo sistema de relaciones sociales, esta se ve, er alra 
ma instancia, determinada por la sociodad Pero no es la so 
ciedad en abstracto sino las vondiciones estructurales y su- 
perestructurales de la sociedad La lengua entre sus funcio 
nes, nos materializa como seres soLrales y nus uhecoor Ta 
perspectiva h stórica, Prerso que si estemos de acuerda Lon 
lo último, tendremos entonces que hacer una reconsiceración 
de la categoría de 'lengua"! y sustituirla por una categoría 
histórica como la de trabajo lingufstico que ros purvtiiá 

ecuadámente las distintas formas de >rodu-- 
sus diferencias essecíficas Y 

    comprender más a 
ción linguística y captar 

lo último perque creo que muchos de 
las cotequríar his= 

pranteo los elemertos 
h 5e enmarcan deitro de 

  

de la explicac 

  

tóricas. Esto sería pues lo que «teda pendiente € 
bajo.



0 4 6 Santo Domingo Tehuantepec - 

0.4 6 1 5icuación geográfica = 

El soblado, cabecera del ex-distrito del mismo nom 
bre, está a los 16% 20% de Jatitud N y a los 95% 13! de-- 
longitud oeste, a una altura de 50 m sobre el nivel del 
mar (38) Al occidente limita con Sta Ma, Temaxcalteper y 
San Pedro Huamelula, al norte con San Miguel Tenango, Sta. 
Ma Jalapa del Harqués y Sta Ma Mixtequilla, al oriente 
con San Blas Alempa y Salina Cruz y al sur con el océano - 
Pacifico 

El clima es cálido- tropical- lluvioso de sabana, 
el el invierno es seco pero no riguroso 

El río Tehuantepec, que pasa por el oriente de lar 
comunidad, tiene su origen en las cercanfas de Miahuatlán- 
de donde se ditige hacia el norte, por Totolapan voltea -=- 
hacia el este, en la presa de Nejapa toma la dirección NE 

n hacia el SE hasta- 

  

hasta Jalapa donde cambia »u direco 
desembocar en la Bahía de la Ventosa 

0.4 6 2 Comunicación y tramsportes.- 
  

La poblacion está bien comunicada Cuenta la carre 
tera Panamericana que la conecta con Juchitán Y Tapachula 
al este Al sur, una carretera povimentada la comunica con 
Salina Cruz Al norte se comunica con Matías Romero y el - 
estado de Veracruz Cuenta ademas con una vía férrea que - 
la conecta con Ixtepec, Tapachula y Veracruz. Hay varias - 

ad. Oesde 

  

líneas de autobuses que dan servicio a la loca 
hace algunos años se captan las transmisiones de Ev, Exig 

  te también la comunicación telefónica y la telegráfica - 
Circslan tanto tos diarios de Oaxaca como los de la capital 
de la república



APENDICES 

RELACION DE MAPAS 
Napa número 

1 Ubicación ae los muntcip os 
2 Ríos y vías de comunicación 
3: DistriLución indígena 
kh. Actividad económica 
5- Relajamiento vocalico, entocno SE 
6: Relajomsento socÍrico, entorne 5 
7 Relajentento vocálico, entorno 5 
8 Relajamiento vocálica entorro S 

: Relajamiento vocáliro entorno Sí 
10 Relajam ento vocálico entorno $ 
1 Relajatiento vocálico en el entorno 
12 Frecuesció promedio de relajariento 
13 Grado de relajamiento vocalico 
la; Abertura vocática 
15 Grado de nasalizació 
16- Distrivución de las setusivas/fricot 

sonoras en posivión inicial absotuta 
17. Distribución de las sctueivas/f11car 

sonoras inteivocálic 
18 Distribución y frecuencia se las variantes 

dominantes de /y/ 
19 Distrivución de las viriantes de ¿fo 

PANAS 

1vas 

vas 

20 Distribución de /r/ en fina de sílaba 
21 Distr bución de /r/ +9 fina absoruta 
22: Frecuercia de la rea ¿zación vibrante de 

Irf tras oclusiva 
23- Frecuencia de [7] exctesiva 
2h Velarizac ón de /n/ iral no absoluta 

21 
123 
128
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12. 
13: 

14 
15 
16 
17. 
18: 

20- 

21. 
22: 

23: 

2h. 
25: 

26. 
27. 
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debilitamiento en el entorno SEg 
SEg 

en ¿evotalts 
de 12 vocal no trabada 

Frecuencia del deb,)rtamiento senún el 
entorno 
Debilrtamiento pro 

  

1o 
Grado de relajamiento 

Frecuencia del cies e vocálico en el en- 

torno crvts 
Frecuencia de diptengación (1) 

Frecaencia de diptongación (11% 

Frecuenc a de las sariantes de /7/ 
Grado de rehilamiento en la población 10 

Frecuencia de las variantes de /1/ en pa 

sición explosiva 
Frecuencia de las «ariantes de /1/ en “1 
nal absoluta 

Frecuencia de las variantes de 71/ tras 
consonantes oclusivas 
Frecuencia de les variontes de /1/ 
Frecuencia de la vevarizacion de /nf cn 

final de palabra no absoluta 

Tensión de las ocl <1vas 

Frecuencia de las variantes de /8/ 
Frecuencia de la aspiración de (sí en po 

sición implosiva 

Frecuencia de aspiración de ¿/x/ 

Resumen de las características fonetitas 

sobresalientes de la zona 
Casos en qué 2 poblaciones pertenecen a 
la misma isoglosa 

1iá 
122 

195 
139 
134 

181 
146 

153
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2 Grado de ensión de las vc lusivas sordas 

26 Distriluctosr de las variantes ve 107 
27 Fricalsiva labial sorda 

28 — Sonortración de /af lias senora 

29 Asprración de /s/ impiosiva 
30 Aspiración se /x/ 
31 Zonas dialectales er base ua la fonético 

32. Frecuencia de uso de los 1+tspanismos 

33 Frecunncia de uso de los mexicanisoos 
3h. Frecuencia de uso di los mexicanismos de 

base iirapánica 

35. Fiecue cta de uso de los nexicamismos de 
base ¿irdfgena 

36 Procedencia de los intrgenismos 
37 Jonas draectales en base al léxico 
38 Uso de la -a 
39 Uso de -al en voleciivos 

RELACION DE GPAFICAS 
Gráfica número 

Lo Diatr bución de 135 vocis SeUJÓn sup > 
cedencia 

RELACION DE CUADROS 
Cuadro núámerc 

1 Distribución indígera 
2 Bilinguismo 
3 Alfabelismo 

Referentes a va la parte 
1 Debrditamiento en el entorno SE   

1 
2: SE, 

A e 

128 
136 
138 

156 
142 
118 

EN 
286 
2%) 

17 
18 
21 

53 
27 
$0 
63
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Referentes a la la parte 

1 Distribución de las vvces predominantes 
en los compos semánticos 280 

2 Distribución de los Pispanismos 282 
3. Distribución de los mexicanismos (1) 282 

b: an 283 
5. Casos en que dos poblaciones pertenecen 

a la misma 1soglosa 292 
Referentes a la Ju parte 

    

1 Alternancia de géneros (1) 323 
2: 0 323 
3: Formación del femtnino (1) 32h 
k Formación del femenino (10) 325 
5: cr 32 

$ Formación del plural (1) 329 

7 an 330 
3 Alternancia de formas sirguiares y pdu 

rales 331 

Colectivos de personas 331 
10: Colectivos de plantes y piedras (1) 329 

nn an 333 
12 Aumentatevos 336 
13: Derivación del adjetivo 336 

14> FUratamientos 338



RELACION DE INFORMANTES 

En total entroviste a 75 Informantes — De este 
número, treinta corresponsun a los cuestionarios Y que en - 
esta relación van indicados con las letras A, By Co Estas 
corresponden al nivel educacional de los hablantes A= mi-- 
vel bajo, E= nivel medio, Ce nivel alto. Los cusienta y 
cinco informantes restantss corresponden a las grabaciones- 
magnetofónicas. 

1.- Cruz Grande 
A. Bajo - DAM, hombre 

-7%4 años 

=na“ivo de la población como sus pa-- 
dres 

oviudo 
-2* año de primarla 
=ningún conocimiento de lenguas ¡ndT 

  

geuss 
“campesino 

- MR, mujer 
-87 años 
=nutiva de la población, al igual que 

us padres 
=vi da 
-2*% año de primaria 
-u ngún conocimiento de ¡enguas indí- 
sos 

-ase de casa y comerciante 
B, Medio bajo -G M.C., nombre 

3 años 
=natlvo de la población como sus po==" 
dres 

=4* año de primaria 
  =carado
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=nirgór conocimiento de lencuas erdf- 
genas 
-empleado de goblerno,subrader 

A De Po rujer 
-36 años 

-n8 iva de la población como sus pac= 
dies 

  

“casada 
“5% añu de p 

  

aria 
-ninaún conocimiento di lenguas indí- 
genas 

=ama de cosa 
C. Medio Alto -FG., hoabre 

55 años 
  

=nativo de la pob'ación al igual que- 
su padre 

-catado 
-primaria completa 
=ringón conocimiento de lenguas indi- 
genas 

ceorerclante 
JJ LP honor 

-43 años 
=nativo de la población, vivié 3 años- 

en México a los 23 años, padres ori 
unos. 

=casado 
-primaria completa 
=ni gún conocimiento de lenguas 1mgf- 
geras 
-canpesIno y síndico 

Alto ALL, mujer 
-27 años
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«nativa de la población al igual que 
sus padres 

“soltera 

  

“primaria completa asiste a la es 
custa normal 

=ntigún conocimiento de lenguas indí- 
geras 
-Naestra de Primaria 

2.- Ometepec. 
A. Bajo -A Mo, hombre 

-45 años 
=nasivo de la población al igual que- 
sus padres 

=casado 
analfabeta 
-. 

  

gún conocimiento de lenguas ¿rdi- 
genas 

=mú ico y campesino 
AN, mujer 

-52 años 
=nativa de la población al igual que- 
sus padres 

-casada 
> 

  

ño de primaria 

-n'agún conocimiento de lenguas indí- 
gras 
-cowerciante y ama de casa 

B. Medio Bajo -L $ ,hombre 
-24 años 
-netivo de la población al igual que 
sus padres 

-suttero 
-5* de primaria 

  -n ngún conocimiento de lenguas 1rdí-



“campesino 
Medio Alto =1.0,, mujer 

=nativa de la poblacion al igual que - 
sus padres 

“casada 
“primaria completa 
-niigún conocImento de lenguas indí   
genas 

-ama de casa 
AC, horbre 

-55 años 
=nativo de la población, sus padres 
de Tlacoschistlahuaca 

-casado 
-primarsa compieta 
-hebla 01 amuzgo 
-comerclante y Jefe ejidal 

UL EV, rombre 
-A3 años 
=nativo de la población al igual quer 
535 padres 
primaria vompleta 
=casado 
=niagún conocimiento de lenguas inmdí- 
gonas 

-eyricultor y presidente manTerpal 
. mujer 
-19 años 
=rativa de la población al igual que- 

AMOR 

sus padres 
=noltera 
-astudios de primaria y de comercio



-nlr aún conocimiento de lenguas indi- 
genas 
<secrotaria municipal 

3.- Pinotepa Nactoral 
Bajo ARO, hombre 

-19 años 
- masivo de la población al 19ual que 
sus padres 
“soltero 
-2% año de primaria 
entiende zapoteco pero no lo habla 
-peón y aibañal 

Medio bajo EC, mujer 
-41 años 
=naviva al igual que sus padres 
=no terminó la orimaria 
-nirgán conocimiento de lenguas indí- 
genas 

-ama de casa 
- 1 Ti, hombre 

-Ah años 
-mativa al igual que sus padres 
=casado 
-5* año de primaria 
=nligún conocimiento de lenguas imdT-= 
ger as 

=mecá, ico 
B. -J Lo, heubre 

-35 =ños 

=nativo, sus padres también
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-casad> 
“primiria completo 
-ningun conocimiento de lenguas andí- 
gene 

-emp sado municipal 
€ Medio Alte -C C., hombre 

-40 ¡os 
=nalivo al igual que sus páures 
=cazedo   

-privaria comoleta 
-entrende ályo de mixteco 
-com rclante hotelero 

Alto - ET homore 
-65 años 
masivo, sus padres también 
-casado 
primaria completa 
=ningón conocimiento de lenguas irdí- 
genas 

=ganedero, ex-presidente municipal 
- 3H, hombre 

-74 ¿ños 
=na ivo, sus padres tarbien 
=casado 
=prisaria 
=nu jún conocimiento de lengua indíge 
na 

-jeie de la oficina central de camio- 
nes presidente del PRI 

4.- San Pedro Mixtepec. 
A. Bajo D.C.G., hombre 

-51 años 
<nativo, sus padres tambiér



2.4 6 3 Economia - 

Agricultura - Hasta hace unos años, la producción» 
del ajonjolí era muy importante, pues ¡legaba a las 400, 

  900 tuneladas Ahora algunas de las tierras que anterior- 
mente estaban destinadas al cultivo del ajonjolí, se emple 
an para la siembra del arroz, el cártamo, el cacahuate y-   
el sorgo El ajonjolí lo siembran en junio o julio para - 

  

cosecharlo en noviembre o diciembre. Este producto general 
mente se transporta a las fábricas de aceite de Córdoba o- 
bien hasta la capital de la república 

Otros productos son el coco, la guanábana, la papa 
ya, el plátano, el melón y el chicozapote Todos estos pro 
duetos provienen de huertos en el norte en una extensión= 
de 12 km que llega hasta Míxtequilla, en la parte sur, u 
nos 18 km hasta Santa Rosa. Los séis primeros productos - 
tienen como destino la ciudad de México 

Ganadería - Aunque la zona ¡stmeña se considera u- 
na zona ganadera, hay poco ganado El existente es crloilo. 

ladustrias Es interesante notar que en esta po-- 
blación se coserva una división de trabajo entre los hom"- 
bres y las mujeres Asf, algunas de las actividades indus- 
triales están a cargo de la mujer Lehuantepecana tales co- 
mo la cerámica, los textiles y la industria del bordado; - 
en tanto que el hombre, por lo general, se dedica a las la 
bores del campo o al trabajo asalariado(40) 

Comercio.” La actividad mercantil de la población 
está ligada estrecnsmente a la de otras comunidades del =- 
istmo. Juchitán, Salina Cruz y Matías Romero, y aun a cen- 
tros más alejados como Tuxtepec, Minatitlán y Coatzacoal-- 
cos Debido, tal vez, a la división de trabajo, la mujer-



ler año de primaria 
=casado 
=nfagún conve miento de lenguas Indí-   
peras 

-campas Ino 
- FP hombre 

-A5 años 
=nativo, su madre también 
=casado 
analfabeta 
=-nimgún conocimiento de lenguas 1idí- 
genas 
campesino 

CE, mujer 
-75 años 
2mativa, sus dadres también 
=viuda 
ans fabeta 
=nia5ú1 conociaiento de tenguss imdÍ- 
genas 

-cómnes na 

B. Medio bajo - E.G $, hombre 
-31 años 
=nativo, 515 padres de los Limones 
-casado 
-3er sño de primaria 
-aiagún conocimiento de lenguas Indí- 
ganas 

-carpesino 

  

Medio Alto -S.R.P. hombre 
-38 años 

-nativo, como sus padres



“cosudo 
-or maria completa 

razín conac,miento de renguas indí- 

  

gesas 
- combes Ino 

AC hombre 
-23 ños 
=mativo, sus padres tembión 
-sottero 
=prómersa completa 

  

-nisqun conocimiento de tenjuas imdí 
genas 
-emplesao municipal 

Alto - A.S.,homsre 
-3% años 
=ne"ivo al igual que sus padres 
-cosado 
primaria y secundaria 
-nicaún conocimierto de lenguas ¿ndf= 
genas 

=tesorero de la presidencia munscioal 

5.- San Pedro Pochytla 
A. Bajo - RZ., nombre, Ju años 

+mativo al Tgual que sus padres 
=ca ado 
-2" año de primaria 
“ningún conocimiento de lenguas indT- 
aenas 

=friguero 
-XR, mujer 

-37 años 
=nativa como sus padres 
=casada



-2* año de primaria 
-ningún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

tama de casa 
Medio bajo - 1 D., hombre 

-40 años 

  

=nativo, sus padres tam! 

  

-casado 
-09 terminó la primarla 
-ningún conocimiento de lenguas indl- 
genas 
-herrero 

B A.C o, hombre 
-30 años 
“nativo como sus padres 
“casado 
-primaria completa 
=ningún conocimiento de lenguas indi- 
senos 
=campesino 

- E.S., mujer 
-30 años 
-na 

  

a, sus padres de Amecameca 
-casata 
-primarla completa 
=ningún conocimiento de ienguas indí- 
genas 
atiende su hotel 

C. Medio alto -D T.G., hombre 
-37 =%os 

+nativo como suspadres 
=casado 
-primarla completa 
=ningán conocimiento de lenguas indí- 
genas
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-carnoslao 
Alto -26B>, honire 

-37 nos 
=nativo, come sus padres 
-cosedo 
=p. imerTa completa 
=n1133n conos miento de lenguas imdí- 

gen 
-agr cultor y presidente mun+cipal 

=v.C, 1embre 

=23 Sos 

«nativo como sus padres 

soltero 
cestwJios hasta preparatoria 
-mivaun conocimiento de lenguas indí- 
gera 

<secretario municipal 

    6 - Santo Lomingo Tehvant: 
Bajo -FH., herbre 

A. -50 20. 
=nas vo como sus padres 
=carago 
-2% de primaria 
=n agan conocimiento de lenguas indí= 
genas 

=alLcAÍ! y pintor 
- 3 D., houbre 

-4G años 
=racIvo como sus padres 
-casodo 
-2" de primacia 

ento de lenguas indí- 

  

=0sn,dn conoce 
genas 
-caupesTno



  

3.6 R.,honbre 
-28 3ño05 

=nativacomo sus padres 
-casado 
-3er año de primaria 
-ningán conocimiento de ienguas india 
se-as 
“peluquero 

C. Medio Alto -J DRM ¿hombre 
-50 años 
“nativo, como sus padres también 
-casado 
-pr maria completa 
habla el zapoteco 

-comerclante 
4 CU G., hombro 

53 años 

=nativo, sus padres también 
=casado 
“primaria completa 
-hebla zapoteco 
agricultor, dueño de un hotel 

cr horbre 
-53 años 
=navivo, sus padres también 
=cesado 
“primaria completa 
había un poco el zapoteco 
=hujalatero 

Alto -E.P., hombre 
-46 años 
=nativo como sus padres 
-primarsa completa 
=casado
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habla el zapoteco 
- conerciante 

en, mujer 
45 años 
=native, sus padies son de Vaxaca 
“casada 
-estudió hasta preparatoria 
-copoce algo de zapoteco 
=regidora 

7.- Totolapan 
A. Bajo -J C.C hombre 

-67 años 
=matlvo, sus padres temblén 
-casodo 
-2% año de primaria 

   -ningún conveimiento de lenguas ir 
genas 
-campes no 

-E.2 , hombre 
-72 años 
=mar,vo, sus padres son de Tlacolula 
vt do 
-anslfabeta 
-nirgún conocimiento se lenguas indT- 
genas 

-campesino 
hos bre 
-39 1808 

  

=nat vo como 5/5 padres 
=casado 
-2*% año de primaria 
-mingún conocimiento de lenguas indf- 
genas 

-empleado en una gasolinera



Medio bajo = LR, muje 
-35 años 
=nat va coro sys padres 
-casada 
23% de primaria 
=mingun comocitiento de sergurs indio 
aras 

-mesera en v1 restaurante 
C. Medio alto - P.0, homire 

+25 s%es 
“nativa como sus padres 

  =sort 

  

o 
-5* año de primaria 
“ningún conocimiento de lenguas indT- 
genas 
agricultor 

PH, mujer 
-25 años 
=nat ve como sus padres 

   “casada 
-primorsa completa 
=nt 96" conocimiento de lenguas indi- 
genes 

=ama ue casa 
- TAR, hombre 

-30 10 
=nativo como sus padres 
ocasodo 
-privaria 
-ningún conocimiento de lenguas indi- 
genas 
“secretario municipal



Alto F.M.D., homb=e 
-48 años 
-nativo como sus padres 
-casado 

  

-primarts y secundarla 
-nlagún conocimiento de lenguas imd”- 
genas 

=agricultor 

  

Hiahuatión de Porfirio Ofaz. 
A. Bajo - A R.0. hombre 

-33 años, 

  

-nativo como sus padres 

“casado 

-2% año de primaria 

=nirgún conocimiento de lenguas indí- 
genas 

  

-guerdis del panteón 
- 5,C., horbre 

-54 años 
=nativo de la población coro sus pa-- 
dres 

-casado 
-2% año de primaria 
habia el zapoteco 
“comercionte y agricultor 

B. Medio bajo -E G., horbre 
-15 años 
-natlvo coro »Ls padres 
«soltera 
-4? año de primaria 
-conoce algo de zapoteco 
-pañadero 

= RR, hombre



-70 años 
=natlvo como sus padres 
=casido 
=n0 terminó la primaria 
=nimgún conocimiento de lengua 
geras 

-comerciante 
- AM, hombre 

-35 años 
=nativo como sus padres 
«casado 
-5% año de primaria 
-ningún conocimiento de lengue 
genas 
-devondiente 

Medio alto CL., mujer 
235 años 

-natiya como sus padres 
-sol 

  

era 
primaria completa 
-co oce algunas palabras dei zapoteco 
vatiende su restaurante 

C. Alto - F.R L., hocbre 
-52 2808 
=ne ivo cono sus pajres 
casado 
-5% zño de primerio 

  

-ningún conocimiento de lenguas indí- 
gunas 
“peluquera 

- £.2.0 , hombre 

-35 «ños 

=rativo como sus padres 
—cesado 
-primarla completa
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=nirzón conocimiento de lenguas inef 
genas 
=secretario de la CONC de la pobla- 
er 

9.- Sole de Lega 
A. Bajo -C08B, mujer 

-50 años 
=nariva como sus padres 
viuda 
-ana¡fabeta 

  

«ningún conocimiento de lenguas indi 

  

-28 «ños 
=ral vo como sus padres 
=sottera 
-2* año de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas indT- 
genes 
-campes no 

Nedlo bajo - C.L., horbre 
-25 años 
=nat vo como sus paores 
+so1.ero 
-5% año de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas 

  

gerar 
"campesino 

Medio alto - A,A,G., hombre 
-19 ¿ños 
-nativo como sus padres 
=solrero 
primaria completa



que cbibora sus productos manufacturados los vende en las- 
cables lus merrados, etc Pero su actividad comercial no- 
se limota a los productos artesanales, simo que se extien 
de al comercio de las carnes y las verduras 5e dice por - 
lo tanto, que las tehuantepecenas controlan el comercio en 
la localidad (41) El dinamismo comercial en esta poblacion 
es super or al de las demás localidades 

0% 6 h Centros de cultura y de salud 

Uxi>ten varias escuelas primarias oficiales Hay 
ans esruela secundaria, una secundario técnica agropecua-- 
ri y una preparatoria de reciente creación. En cuanto a-- 
los certros de salud, hay una pequeña clínica del Seguro - 
Social una del ISSSTE y una de la SSA 

0 4 7 San Pedr> Totolapan - 

c:ón geográfica 

  

Este poblado, cahecera del muntuipio del mismo non 
bre, sn encuentra 3 los 16 h0* de latitud N y a los 96* 
19! de longstul oeste, a una altura de 1,000 m. sobre el - 
nivel del mar (42) La publación se sitúa en una cuenca de 
la Sierrs Madre del Sur Al ociidente limita con San Balta 
sar Crichicapan y Yaxe, al norie con San Dionisio Ocotepec 
al oriente con San Pedro Qularon:, y al sur con San Carlos 
Yaulepec y >anta Ma Zoquitlán 

El elma es templado moderado las lluvias apare-" 
¿en en verano, el invierno es seo no riguroso La corrieg 
te fluvial la constituye el río Tehuantepec que por esta - 
zona se llama Mijangos



=ningún corocimiento de lengua 
genas 

-campes nu 
Bb. E V,Y ,hombre 

-18 años 
  -nativo covo sus padres 

=soitero 
-primaria completa 
=ningún conocimiento de lengue 
genas 

-sin empleo fijo 
C. Alto - APOYO hembre 

-Sh años 

-nativo como sus padres 
-casado 
-primarla y año y medio de secungaria 
-ningún conocimiento de lengaas 1ndl- 
genas 
-empluado fiscal 

- A.M, mujer 
-A45 años 

=nativa sus padres sor ue Daxeca 
-viuda 
=nirzén conocimiento de lenguas 1mdí 
geras 
-primaria y secundar la 
cortunde si farmacia 

10.- Tlaxiace 
A. Bajo - A G.Lo, hombre 

48 años 

-nativo como sus padres 
-cesado 
- 27 año de primaria 

  

-niagún conocimiento de lenguas ind



“campesino 
J.B,, mujer 

-58 años 

native como sus padres 
asada 

  

+analfabera 
-ningún conocimiento de lenguas indf- 
genas 

-ama de casa 
Medio bajo KA,P mujer 

-35 años 
=nativa como sus padres 
-casada 
-3% de primaria 

  

-ningún conocimiento de ¡enguas in 
genas 
atiende sy restaurante 

  

-EP,, hombre 
-52 años 

-nativo como sus padres 
-casado 
-4% año de primaria 
=ningún conocimiento de lenguas indi- 
g=ras 

=alcalde 
Medio alto _C.R de R. mujer 

55 años 

=nativa como sus padres 

-casada 
-primaria completa 

  

=ntagún conocimiento de tenguas Indi- 
senas 

-ama de casa 
Alto MR, hombre 

-45 años



ME Ho 

O.Ro, 

=nativo cono sus padres 
casado 

-primaria completa 

“ningún conocimiento de 
genas 
=presidente municipal 

, Major 
-60 años 
-nativa como sus padres 
=soltera 

normalista 
-ningún conocimiento de 
genas 
atiende su hotel 

hombre 

-25 años 

=nstivo como sus padres 

preparatoria 

=ningún conocimiento de 
genas 
-comerciante 

lenguas 

terguas 

Tenguas 

entro 

radf- 

indi
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0.4 7 2 fomunicación y transportes - 

Por el costado oriental de la población pasa la ca 
rretera Panamericana que la comunica con Úaxace hacia el - 
norte y con Tehuantepec hacta el sur No hay caminos secun 
darios de terracería que partan de este poblado a las comu 
nidades vecinos El medio de iransporte lo constituyen las 
líneas de segunda clase que hacen parada en la población y 
de manera poco frecuente 

0.4 73 Econ 

  

Agricultura - El producto agrícola principal es el 
  limán que se cultiva en los huertos ubicados a lo targo - 

del río fMijangos Por la vomún estos terrenos están irriga 
dos por medio de canales alimentados por este río Éste - 

  

¿roducto se vende en Oaxaca o en la misma localidad a com- 
pradores foráneos. 

Otros productos son el tamarindo y la papaya. Cor 
mo sucede con el limón, la venia es local El mafz y el == 
frijol,que se cultivan en los cerros, son de escasa impor- 
Lancia 

Ganadería - La aclividad ganadera es muy limitada 
debido principalnente a la falta de forraje y de pastos 

Comercio Es muy Timitado 

IndusLris Es inexistente 
  9474 entros de cultura y de salud 

la localidad cuenta con una escuela primaria ofi- 
cial y una escuela técnico agropecuaria Los maestros son 
foráneos
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2 Comsonantes 
1.2 1 Sonoras 

12 1 Fonema /b/ 

12.12 Fonema /d/ 
12.1 3 Fonema /g/ 

12 1.4 Fonema /y/ 
1.2 15 fonema /1/ 
1. 2.16 Fonema /r/ 
12.17 Fonema /r/ 
1.2.1.8 Fonema /m/ 
1,2.1 9 Fonema /n/ 
1.2 1 10 Fonema /ñ/ 

12.2 Sordas 

122.1 Fonemas /p/, /t/ y /%/ 
1222 Fonema /2/ 
1,2,2 3 Fonema /f/ 

1.2 2.4 Fonema /s/ 
1,2 2.5 Fonema (27 
12.26 Fonema /x/ 

1.3 Conclusiones sobre la primera parte 
Notas 

2 .1£x1c0 

2 0 Comentarios introductorios 
2 1 Realización de los conteptos con variantes 

2 11 Animales silvestres 
2.12 Animales domésticos 

2 13 Excremento 
2 1,4 Fenómenos atmosféricos 

2.15 Terreno 
2 1 6 Cuerpo humano y sus actividades 
2 17 Salud 
2.518 vida socsal 
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100 
105 
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168 

239



  

va población, cabecera del municipio del mismo nom 
bre, está situeda a los 16% 20' de latitud M y a los 96% 
35 de longitud veste, a una altura de de 1509 m. sobre el 
arver del mar (43) El poblado se encuentra dentro de la - 
reg ón geojrafica de los valles centrales de Oaxaca. Al og 
cidente limita con Monjas, San Nicolas, San Sebastian Coa- 
¿lán Sarta Pna, San Simón Almolongas, Yogana y Santa Cruz 
Xitla, al norce cón Asunción ixtaltepec, al oriente con == 
San lidefonsu Amatián, San Lurs Amarlán y Sitio de Xitla-- 
sshua, al sur con San José Peñasco, San Pablo Coatlán, Sta 
  tarima Cuixtla, Sta Lucía Miahuatlan y Sto, Tomás Tama- 
2us3pan 

clima es templado moderado y su temperatura me- 

  

dia enuel es de 22” €, el invierno es Libro, las heladas 
raras Las Ifuvias son entre escasas y regulares Por el- 
occidente core el río Mishuallán que, formado por el río 
Yogotana y el Tamazulapan, se convierle en tributario del 
río Stoyas y rio Verde (44) 

La población está comunicada a la capital del es- 
tado por una vía asfaltada. De Mtahustlán parte un camino- 
Je terracería que conduce a San Miguel Yogobana Existe -- 
ána pista de atoriszaje No cuenta con vfas férreas La 
línea de autobuses que llega a la población es la misma 
que continúa hasta Pochutla Existen los servicios de telá 
fono y relegrafo Se escucha la XEW de México y se recibe- 
et canal 2 de televisión, ocasionalmente el k Llegan los- 
prircipalos diarios de México y de Oaxaca



. 36 - 

0 4,8 3 Economia 

Agricultura - Miahuatlán es productor importante - 
de artículos agrícolas. Entre élios destacan el café, el - 
Frijol, el chile y la híguerilla. 

El café, que hace de Miahuatlán un Importante cen- 
tro comercial, se produce en las tierras callentes y húme- 
das de la zona. La cosecha se efectúa en la misma tempora- 
da que en el municipio de Pochutla (véase supra 0.4.5.3), 

El mafz se cultiva tanto en las trerras planes como 
en las montañas. En las primeras, el mafz está asociado -- 
con la higuerilla o con el frijol de mata. En los terrenos 
montañosos con el frijol enredador. En cuanto a las técni- 
cas, en le primer caso se emplea el arado, mientras que -" 
en el segundo se emplea la estaca o la cos, La siembra se- 
inicia después de las primeras lluvias y la pixca en novism 
bre o diciembre y se deposita en trojas. Este producto se= 
consume localmente 

Hay dos tipos de frijol el negro y mk grueso tam- 
bién llamado piñero y el negro delgado, ambos de mata o eg 
redador El frijol, como el mafz, son productos de tempo-- 
ral 

Hay dos variedades de chilez el tuzta y el taviche 
El primero es pequeño y cónico, de color rojo, amarillo o 
verde Se cultiva en las tierras montañosas y húmedas. So- 
producción dura varios años. El segundo es una planta a-- 
nual que se siembra en otoño y se cosecha en verano. El -- 
taviche se produce blen en las tierras rojas, previamente 
preparadas con estiercol, 

Aunque la higuerllla es un cultivo de cierta im 
portancia, su rendimiento económico es muy bajo, Esta cre-



, llegando a su máximo desa- 

  

después de la cosecha del maí. 

rrollo en el segundo año 

Entre las plantas frutales figuran el aguacate, la 
lima, la manzana y el plátano, en menor escala las anonas, 

las chirimoyas, el durazno, el limón, el mango y el membri 
1lo. Todos se consumen localmente, 

GanaderTa.- En la actualidad Miahuatlán no es un - 

centro ganadero (45) El ganado buvino y vacuno no es de - 
importancia, Los criaderos ganaderos están arlentados a 

  

las mules y caballos de carga. 

Industria - La industria durante la colonia y des- 
  pués de la independencia ocupaba un lugar importante den- 

tro de las actividades económicas. Con la apertura de la - 
carretera entre Miahuatlán y Oaxaca y la caída de la grana 
la actividad industrial se diversificó: se establecieron - 
herrerías, fábricas de jabones y de aceite Pero con el sd 
ventmiento de las vías de comunicación llegaron también 

  

los efectos negativos a la población, pues ahora entran 
fuera del estado los jabones y los aceites que compiten -- 
con los productos locales 

Comercio.- El comercio en la época de la intenden= 
cra giraba en torno a la grana Miahuatlán servía también 
de puente para el comercio entre las costas del Pacffico- 

  y Oaxaca y desde aquí se establecen relaciones comercia- 
les con inglaterra y Francia Sin embargo, al aumentar el 
comercio con el exterlor a través de Puerto Angel, el mer 
cado de Miahvatlón se reduce Por otro lado, compradores- 
comerciales ya no se estacionan en Miahuatlán sino en 0a- 
xaca. No obstante lo anterior, la localidad sigue siendo, 

1 

  

aunque no con el prestigio de antaño, un centro comer



de importancia debido en gran parte a su ubicación geográ- 
fica se encuentra en un valle antes de la zona montañosa 
y en élla convergen los habitantes de los distintos pobla- 
dos enclavados en la slerra para efectuar sus operaciones 
de compraventa. 

0 4 8 ú Centros de cultura y de salud. 

Hay cuatro escuelas primarias tres de goblerno y 
una incorporada La comunidad tiene además una escuela téc 

  

nico agropecuaria Cuenta con una clínica del IMSS, cons 
truida con un costo de 19 millones de pesos y con una cepa 
cidad para 59 camas y dos salas de operaciones 

0.43 San Miguel Sula de Vega 

0 4 9 1 Situación geográfica, 

El poblado, cabecera de municipio del mismo nombre 
está situado a los 16” 31! de latitud M. y a los 96% 58 - 
de longitud oeste, a una altura de 1400 m. sobre el nivel= 
del mar (46) La comunidad, ubicada en las estribaciones- 
de la Sierra Madre del Sur, limita al accidente con Santiga 
go Comatlán, San bidefonso Sola, Santa Ma. Sola, $, Loren- 

  

zo texmelucan, Santiago Texttitlón y Zapotitlán del Río, 
al norte con Sn Antonfo Huitepec, Zimatlán de Alvarez, -- 

  >, al oriente con 

  

Sta Ma Luchixio, Sn. Vicente Luchi 
Sn Martín Lachll5, Sn Fco Sola, Sn Agustín Amatengo, Yo 
gana y Sn Vicente Coatián, al sur con Sn Jerónimo Coatlán 
y 5n Pedro Juchatengo 

El clima es templado moderado, con lluvias de Vera 
no, el invrerno es seco (47) Por el lado occidental de la 

lovalidad corre el río Sola que se une al Atoyac al salor-



de las cuencas inlermontanas que Forman el Valle de Oaxaca. 

9.492 Comunicación y transportes - 

la población, a 90 km de Oaxaca, está vinculada - 
con la capital del estado pur medio de una ruta pavimenta- 
da Por el lado sur, tiene conección con Juchatengo y Puer 
to Escondido a través de un camino de terracería La loca- 
lidad no dispone de vías férreas mi de transporte aéreo - 
Existen los servicios telefónicos y telegráficos Las trans 
misiones radiofónicas estatales y federales pueden captarse 
como también el canal 2 de televisión 

0.4 9 3 Esonomla 

Agricultura - Destacan tres productos agrícolas el 

maíz, el caté y el chile El primero es un cultivo de tem 
poral Las técnicas son rudimentarias. Debido a los méto-=- 
dos empleados y a lo abrupto del terreno, la producción -- 

resulta ineficiente para el consumo local La producción-- 

de los des últimos también se ve afectada por el atrazo 
tecnico Se producen algunas frutas como la piña, el plá-- 
tano y la manzana 

Ganadería - La actividad ganadera no es noto 

  

Industrias Se limita a la presencia de algunos 
trapiches que elaboran la panela y a un aserradero. 

Comercio - Esta actividad fue importante pero al 
contimuarse la carretera hacia la costa el comercio deca- 
yó pues antenormente los pueblos circunvecinos efectua- 
ban sus operaciones de compraventa en la población, Ahora 
lo hacen en Daxaca 

0.4 9 h Centros de cultura y de salud. 
Existe una escuela primaria oficial y una técnica 

agropervaria Dispone también de una biblioteca y un cen- 
tra de salud
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0 4 10 Santa Marfa Asunción Tlaxiaco - 

0.4 10 1 Situación geográfica 

La ciudad de Ttaxiaco, cabecera del municipio det 

mismo nombre, está situada a los 17” 16' de jatitud N. y- 

a los 97% h1! de longitud oeste, a una altura de 1950 m 
sobre el nivel del mar (48) La población, ubicada en un - 

pequeño valle de la Mixteca Alta, '' está rodeada por a--=" 

grestes serranías, cerros y profundas barrancas'' (49), Al 

occidente limita con $n Juan Mixtepec y Sn Martín ltuny=- 

oso, al sureste con Putla de Guerrero, al norte con Santla 
go Nundichi y Sta. Ma del Rosario, al oríente con Sn,   
Cristobal Amoltepec, Sta, Catarina Tayata, Sn. Bartolomé 
Yucañé, al sur con Sn. Agustín Tlacotepec, Magdalena Peñas 
co, Sta Cruz Nundaco y Sto Tomás Ocotepec. 

El clima es frio, Existen varios pequeños rfos.-- 
Peñas, Saucos, Yutatopo y Tablas (50) De mayor importan==- 
cla son los ríos Tlaxlaco o Mixtepec y Silacayoapan que se 
unen para formar el río Mixteco. 

0 5 10 2 Comunicación y transportes - 

Esta ciudad cuenta con un buen sistema de comunica 
crones Hacia el norte tiene una vía que entronca con la - 
Panamericana en Yucudaa y por medio de Esta se conecta con 
Oaxaca, Huajuapan y Puebla, hacia el sur se comunica con - 
la tierra caliente y la costa por un camino que está pavi- 
rentado sólo hasta Putla, al sur de este punto con Pinote- 
pa por un camino de terracería, posee además de otros cams 
nos de terracería que vinculan con otras poblaciones cir- 
cunvecinas. La localidad dispone de servicios telefónicos-



y telegráficos y, desde hace varios años, disfruta de las- 
transmisiones de radio y televisión No existe el transpor 
te aéreo. Los diarios de Puebla y México llegan a conseguir 
se 
0 4.10 3 Economía - 

Agricultura.- Existen tres tipos de cultivos:1) de 
  regadío, 2) de humedad. 3) de temporal Los productos agr   

colas más importantes son el maíz, el trigo y el frijol. - 
En menor escala están el tomate verde, las alberjas y algu 
nas verduras (51) 

Los cultivos de regadío se hacen en los terrenos = 
bajos, marginales a los ríos que atraviesan el municipio, 
El total de estos terrenos, que están en manos de unas - 
pocas personas, es mínimo En estos terrenos se siembran- 
el maíz y el trigo El primero se cosecha a los séi 

  

meses 
de sembrado, el segundo se siembra dos meses después de la 
cosecha del maíz y se recoge también séis meses después. 

El cultivo de humedad se realiza en febrero o mar- 

zo, la cosecha en septiembre u octubre; se siembra el mar 

iz, después el trigo y algunas veces, después del trigo, 
se siembran olberjas, 

El cultivo de los productos de temporal se inician 

con las primeras lluvias, es decir, en abril o mayo Cuan- 
do las lluvfas tardan y se siembra en junio, el cultivo - 

  

corre el riesgo de perderse con las heladas de octubre. A- 
esta clase de cultivo corresponde el 85 % de las siembras. 
Esto explica lo precario de la actividad agrícola y el 

  

por qué la población no es autosuficiente, 

El frijol enredador se siembra con el maíz a fin 
de que se enrede en su caña Se siembra en junio o Julio y 
se pixca ea noviembre



Los bajos rendimientos agrícolas se debe a varlos- 
factores a las deficrencios técnicas, a lo impredecible - 
de las luvias v a lo adverso del clima Además, no hay 

  

selecrión de semillas y las tierras no se abonan La ¡nsu- 
ficiencia del maíz es tan aguda que a los cinco meses de - 

  la cosecha, la población se ve abligada a importar este - 
gram 

Ganadería - La actividad ganadera es muy limitada 
Esto se dene a que resulta muy costoso su mantenimiento, 

Industrias - Tlaxiaco, en el siglo pasado fue con- 
siderado un emporio industrial en el estado Esto se debe 
a que era asiento económico de las haciendas situadas ha-   
cra el sur Dicha situación promovió el desarrollo de in=- 
dustrias artesanales cuyos productos eran utilizados por - 
los hacendados y los pueblos vecinos Su mercado se convir 
tio por lo tanto, en el centro de intercambio de la fe-r 
gióx La industria estaba orientada hacia la jabonerTa, la 
platería, la talaberteria, el curtido de pieles, la fabri- 
camión de velas, del almidón, la herrería y la destilación 
del aguardiente 

£l decrecimiento industrial surgió a raíz de la re 
volución de 1910 que hizo desaparecer las grandes haciendas 
y también a causa de la apertura de la carretera Panameri- 
cana y el entronque con Tlaxiaco Las fábricas de jabón y 
de velas han desaparecido a causa de la competencia que le 
han hecho las crudades de Oaxaca y Puebla. Man surgido, -- 
sin embargo, nuevas industrias: de bebidas gaséosas, de -- 
paletas y la industria de la madera 

Muy recientemenle- 1981- se ha descublerto en Sta, 
Catar»ma Tayata el yacimiento de uranio más grande del -- 
país lo que sin duda traerá a la región un intenso auge 
industrja?



Comercio - La actividad comercial, aunque en menor 
escata que en el pasado, sigue siendo importante. De las - 
poblaciones estudiadas ocupa el segundo lugar después de - 
Tehuantepec Esto se debe, en gran parte, a que la comuni- 
vad esta situada en pleno corazón de la Asxteca Su mercado 
facilita el intercambio de productos de los nativos y de - 
artículos elaborados. Tanto los habitantes de las tierras= 
calientes como los de las montañas acuden a la ciudad pa-- 
ra hacer sus Operaciones de compra y venta. Tlaxiaco es -- 
pues un centro de acumulación y distribución de mercancias 

  

0.4 10 l centros"de cultura y de salud 

La ciudad dispone de varias escuelas primarias dis 
tribuidas en los diferentes barrios. Hay escuelas secunda- 
rias, una preparatoria y una escuela tecnológica agropecua 
ría Tiene un centro de salud y hay médi 

  

os particulares 
que atienden a los habitantes de la población 

Las actividades económicas características de cada 
tacalsdad las resumo en el mapa núm %
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NOTAS 

(1) tabe mencionar, no obstante, algunos trabajos ploneros: 
The phonology of the spanish dialect of Mexico Clty, Balti- 
mose, 1336, de Charles Marden, " El lenguaje popular de Ja- 
lisco" de Gutierrez Eskildsen, IL, núm 4, 1937 
(2) Dicno drasistema "está representado como un cubo, con un 
axis diatópico, muy trigsitado por la geolingiística, un axis 
diastrático, contemplado aunque de lejos y muy aneróé1canente 
por algunos dialectólogos, y un axis dlacrénico" , 
iengua opuesta al habla; L, es la lengua opuesta a lds” dales 
tos y patois Véase H. López Morales, '' El concepto de socio" 
lingdística' en Estudios sociolingísticos, UNAM, p, 36 
(3) El segundo se ocupa de Tos efectos de la sociedad en L 
y viceversaz H, López Morales Op. cit 36. 3 
(4) " La socrolimglística y la dialeciolóste hispánica "en En 
torno a la soLtolingliística, UNAM, 1978, pp. 35-57. 

5) La geografía lingifstica y la dialectolo fa, Facultad de 
hunamidades, Montevideo; TIEN pt 

(6) Manuel Alvar, "Lengua y sociedad" en En torno a la socto- 
lingufstica, UNAM, 1978, p 58 KK2KA<2AA 

7) Término que los estructuralistas norteamericanos definen 
como " The torality of speech habits of a single person at a 
given time"! Charles F Hockett, A Course in Modern Ipnguistics, 
p 321 Francescato, por ejemplo, sostiene que no exfsten If- 
mites entre idrolecto y dialecto desde la perspectiva estruc” 
tural, sostiene que las diferencias están dadas por factores 
extralimglísticos, véase Manuel Alvar, Estructuralismo, geo- 
grafía tingliística y dralectología actual, p. 20, 

e reehainos el idesTiamo Tinglfstico que se sus= 
tenta en el voluntarismo y nos inscribimos en la idea de que 
el habla como producto del trabajo linglístico tiene que verse 
dentro de los distintos condicionamientos socioeconómicos y 
culturales, véase Ferruccio Ross i=Langy, El lenguaje como 

trabajo y como mercado 
de una manera 00 tanto distinta pero coincidente en gran me- 
dida, Manuel Alvar enumera una serie de condicionamientos 
que se ejercen en el habla individual, 'lengua y sociedad" 
en En torno a la sociolinguística, p 2 

(9) Este Proyecto Wció en 1967 y tuvo tres etapas La 
Ppiimera, en 1967, estuvo dedicada a la compilación de la in- 

formación previa, ésta se llevó a cabo en veinte poblaciones 
enpleando un cuestionario experimental de 370 conceptos. la 

segunda etapa se realizó durante los años 1968-69 en la que 
se utilizó un cuestionario ya revisado y aumentado a 480 pre- 
guntas, experimentándolo en otras treinta localidades. La ter 
cera y Última etapa empezó en 1970, ahora con un cuestionario 
definitivo sesultado de los materiales obtenidos en las en- 

cuestas anteriores, con un total de 1000 conceptos Én esta 
última etapa se planeó visitar otras 150 poblaciones adício- 

nales Es pertinente señalar que el cuestionario se elaboró 
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tomando en cuenta la realidad linguística mexicana Este punto 
y utros relacionados con la metodología del proyecto están am” 
pliamente expuestos por Juan M. Lope Blanch en ' Las zonas día 
lectales de México. Proyecto de delimitación", NRFH, nóm. 1, 
1970, pp )-11 y en " Dialectología mexicana y sociólingUística" 
ARFH, 23, 1974, pp. 1-34 
(10) En xocoyote, por ejemplo, para averiguar sI se pronuncia 
/ sokoyote /, /xokoyote/ o / Sokoyote/ 
(11) Par ejemplo, 1 Cómo llaman los padres al hijo menor de la 
familia? La respuesta podría ser, nens, chiquito, benjamín, 
xOcoyote, etc. 
12) Ves que el problema de la relación entre el Informante 
y el encuestador es de naturaleza psicológica y psicolInglTstI- 
<a los hechos se desnaturalizan si el diálogo es artificial, 
si el término se obtiene forzadamente, si el objeto no se lden 
tifica adecuadamente, véase Tatiana Slama-Cazacu, ” La psico-" 
linqguistica y la dialectolagía ' en Anuario de letras, vol. XI, 
1973, UNAM, pp. 36-57 
(13) Jorge 1. Tamayo, Geografía general de México, toma 1, ps 
K07 y ss. , y Anuario de geografía, año VIII, México, 196B. 
(14) Las lluvias del otoño, 
(15) La lluvia constante y menuda. 
(16) La economís del estado de Oaxaca, Sistema bancos de lo= 
mercio, México, 1968, p. 21. 
(17) Cf. Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuijla, Esbozo etnográfico 
de un pueblo negro, México, 1974, 

T S Pp. 65773; también Lorenzo Patiño e Hipótlto Carr 
denas, Informes agroeconómicos de la mixteca de la costa, Ins" 
EIturo Nactonar Tadrgentstas 1955, AAA 
(19) Iturribarria, Oaxaca en la historia, México, 1955, p,97. 
(20) Ibid, pp. 97-100 y Dahlgren, 1954, Tabla de población 
de la mixteca en el siglo XVI 
(21) Tiurribrria, Breve Historia de Oaxaca, Pp. 55 
(22) Del condado de Ne muFTS en Mixtepec, fue trasladado 
y sepultado en la iglesia de Tlaxraco, Burgoa, Op. cit, tol, 
p. 34 y 58, 
(23) Natural de Jerez de la Frontera, Ibid, p. 281 
(24) Ibid, pp. 328, 406 y 408 
(25) Datos sacados de los mapas de la Secretaria de la Defen- 
sa Nacional,Departamento geográfico milItar, hoja 14, Q K (87 
726) Patiño y Cárdenas, 1955, p. 6 
(27) Parte de los datos que aparecen en esta sección proyle- 
nen de mis notas de trabajo de campo o bien o bien de las gra 
baciones magnetofónicas 
(28) La economía del estado de Guerrero, Investigación del sig 
tema Bancos de Comercio, NéXIcO, 1968, p. 2% 
(29) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional, hoja 1% 

  

  

  

qx 4 
(30) Acción de tumbar y quemar el monte, 
(31) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional, hoja 1h, 

xk 
(32) Patiño y Cárdenas, p. 6
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(33) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional,hoja th, 
Qk (TT q 
(34) Mapa de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoja 14, 
0x (12 
(35) Anuario del observatorio astronómico nacional, UNAM, Mé- 
xico, 1973 
(36) Introducido a la región por Matías Romero a fines del si 
glo xix 
(37) daxaca produce el 13 2 del total nacional superado sólo 
por Chiapas y Veracruz, 
(38) Mapa de la Secretaria de la Defensa Nacional,hoja 15, 

y CET 
(39) Margarita Nolasco Armas, Daxaca Indígena. Problemas de 
aculturación en el estado de Qaxaca y subáreas culturales, 
SEP, Pp 225, 1972. 
(40) Comentaba una mujer Nuestros hombres no son flojos, 
ellos salen al campo a las 4 de la mañana y regresan a desayu 
nar y descansar después de una larga jornada de trabajo; lo 
que ocurre es que trabajan a horas diferentes de las mujeres." 
(41) Nolasco Armas, 1972, pp. 226-7 
(42) Mapa de la Secretaría de la Defensa Naclonal,hoja 14, 
aL 
(43) Hapa de la Secretaría de la defensa Nacional, hoja tá, 

L (9) 
(44) Basilio Rojas, Miahuatlán, un Pueble de México, Granja 
Rojas, Gto. 1962, vols, Ty TF 
(45) Basilio Rojas, 1962, p 212 
(46) Mapa de la Secretaría de la Defensa Nacional,hoja 14, 

LC 2 
(47) Nolasco Armas, 1972, p. 198 
48) Mapa de la Secretaría de la Defensa Nacional, hoja 14 

Alejandro Marroquín, Tlaxsaco, una ciudad mercado, México 
po 1 

Idem 
Karroquín, 1957, pp 77-81 Z

E
N
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FONETICA Y FONOLOGIA



SIMBOLOS FONETICOS 

    

El Variantes fonéticas 
fil anterior, cerrado Í abierta 

1 cerrada 

  

J semiconsonante 
1 semivocal 

tel ontertor, medio $ abierta 
e media 
e cerrada 
3 Mtuy-ecrrada 

las central abierto a media 
a palatal 
a velar 

Tol pusterior, medio o media 
4 abierta 
o cerrada 
u muy cerrada 

141 posterior cerrado u abierta 
u media 
u cerrada 
y Semivocal 
w semiconsonante 

Relajimeento Indico cuatro grados a) ligero (vocal atra- 
vesida por una diagonall, b) medio (vocal volada), c) fuer 
vo (vocal volada y atravesada) d) pérdida (guión) 
Ensordecimiento Vocal entre paréntesis 

  

Nazatización — Indrio Eres grados a) ligera (vocal sin 

símbolo) b) fuerte (vocal cone=en la parte supersor); e)- 
may fuerte (vocal conss en la parte superior) 
Alargamiento  Distiano dos grados normal (sin diacrítico 

alargada icon el dimerfrico )



Consonantes 

  

Descripción 

sonora, oral, labial, oclusiva 

  

sonora, oral, labial, fricativa 

  

sonora, oral, labia), fricativa, relajada 
sonora, oral, dentoalveolar, oclustva 
sonora, oral, dentoalveolar, fricativa 
sonora, oral, dentoalveolar, fricativa, 
relajada 
sonora, oral, velar, oclusiva 
sonora, oral, velar, fricativa 
sonora, oral, velar, fricativa, relajada 
sonora, oral, palatal, fricativa, media 
sonora, oral, palatal, fricativa, ablerta, 
Floja 
sonora, oral, polatel, fricativa, cerrada 
sonora, oral, palatal, africada 
sonora, oral, pilatal, rehilada 
sonora, oral, pilatal, rehilada con oclusión 
sonora, oral, dentoalveolar, lateral 
sonora, oral, posterior o retofleja lateral 
sonora, oral, velar 
sonora, oral, velar, relajada 
sonora, dentoalveolar, oral, vibrante, sim- 
ple 
sonora, oral, vibrante, velar 
sonora, oral, dentoalveolar, fricativa 
sonora, oral, dentoalveolar, fricativa, re 
lajada 
sonora, oral, palatal, asibilada, tensa 

sonora, oral, dentoalveolar, vibrante,múl- 
triple 
sonora, nasal, labial



- sonora, nasal, labiodental 

  

r sonora, nasal, dentoalveolar 

5 sonora, nasal, velar 
p sonara, nasal, velar, relajada 

n sonora, nasal, dentoalveolar, relajada 

sonora, masal, palata! 

E sorda, oral, labtal, oclusiva 

E sorda, oral, dentoalveolar, oclusiva 

£ sorda, oral, labiodental, fricativa 

q sorda, oral, bilabial, fricativa 
Y sorda, oral, velar, oclusiva 

5 sorda, oral, dentoalveutar, fricativa 

z sonora, oral, dentoalveolar, fricativa 

z sorda, Oral, palatal, fricativa 

2 sorda, oral, palatal, africada 

x sorda, oral, velar, fricativa 

h sorda, oral, faríngea, Ffricativa 

h sonora, oral, fricativa, faríngea 

Ensoraecimiento de la consonante sonora está representa 
d) por sn pequeño círculo en la parte inferior de la varian 
te ! 

La palalización de la consonante está representada por- 
ana uréresis en la parte supersor de la variante
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1 1 VOCALES 

111 DEBI,ITAMIENTO   
A partir de las observaciones hechas por Pedro HenrT- 

quez Ureña en 1921 respecto de la brevedad de las vocales á-- 
tonas del español de México (1), han surgido trabajos en los- 

que se estudia, de manera más o menos sistemática, el fenóme- 
no del relajamiento vocálico. Así, los trabajos reslizados se   han ocupado de estudiar el fenómeno en el Altiplano del país 
así como en la capital oaxaqueña, Tamazunchale y Guanajuato 
(2) Sin embargo, la relajación vocálica no es exclusiva de- 
México, pues se da en otros paises de HispanoamérIca(3). Las 
conclusiones a las que han llegado algunos investigadores in 
dican que el debilitamiento de las vocales no es exclusiva = 
de un grupo sociocultural ( Lope Blanch, 1972, p. 56), es de 
cir, que se manifiesta en todas las clases sociales; que el- 
debilitamiento" no depende básicamente de la posición s1lé-= 
bíca que la vocal guarde con relación al acento principal de 
la palabra, sino el entorno consonántico que la envuelva, 
Cualquier vocal atona, sea Inicial, Final o intertánica, pos 
drá debiliterse o mantenerse de acuerdo con la influencia 
de las consonantes en contacto" (Lope Blanch, 1972, p. 56); 
el debilitamiento se produce sobre todo cuando la vocal 
está en contacto con s Favorece al Fenómeno la posición- 
*tinal ante pausa de la vocal" ( Raúl Avila, 1966-67, p 

28), se ha señalado asimismo que hay mayor predisposIclón pas 
ra el debilriemiento en la vocal de la sílaba Final" 
Beatriz Garza Cuarón, 1967, p. 28) 

Para el estudio de la relajación vocálica en la región, 
tomaré como gula los puntos antes mencionados y otros como el 
arado de relajamiento y el ensordecimiento. Me propongo ave- 
riguar en qué condiciones se da el relajamiento, a saber, qué 
entorno consonantino ofrece una mayor propensión a la relaja- 

  

ciñn y la nosición en que se encuentra la vocal, es decir,
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fisas > muincipio del grupo fonico (ante o tras pausa) o al 
interior de la palabra Señalaré, por otra parte, 
as vocales que demuestran mayor propensión al 

y los grados de relajamiento(4) 

cuáles son 
debilitamiento 

Para ello estudiaré la vocal 
CAVAS, Er Vs en los entornos siguientes ( donde £ 

imicia el grupo fónico tras pausa), y 
la vocal no trabada 

signitica que la vocal 
en el contexto de 

1 1 TLENTORNO CY +5 

Presento a continuación los resultados del análisis del 
conportamtenLo votálico en este entorno consonántico el que, 

  

por razores analíticas, subdivido en subentornos SE¡, SEzo.. 

5-6 
11 1 iiSunentorno SE, oclusiva sorda/p,L,k/+ Vocal + $ 

POBLACIONES (5) CUADRO 1 

  INFORMANTES 16) 1 

    
  

  
  

23 4.56 71 8 9 to” 

BAJO EQEOF 6 O P.Oco06o06 56 E 
MEDIO BAJO POCcOcO06_ eE FO * OF 686 
MEDIO ALTO PF O C€c9060 0 O E FO OFF 
ALTO EOF OEOG OF ct FR OF OF 6 
lidicr de free 153027502.532424245%h.5 

  
Caracteristicas de ta zona - Como se puede observar 

en =1 cuadro 1, el relajamiento vocaTico en 

  

la región varía 
de pozo a general en este subentorno El fenómeno se manifies 
ta sobre todo en posición final anle pausa De los sonidos 
corsonanticos que anteceden u la yucal, el que más favorece 
el debilitamiento es /t/ y después /k/ El grado de relaja- 
crón mas Frecuente es el medio Las vocales que más propen- 
den >» aebilitamiento son /e/ y /07 Íif 14 1 4 sobre la frec. de
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9 1 PROPOSITO 

La» inve»lrgaciones sobre el español hablado en Méx1 
co se envuentian en notoria desproporción númerica en rela-- 
ción a los estudios realizados en otros dominios del 
hispánica En efecto, hacia 
nínsula 

habla 
Jos años cuerenta, tanto la Pe-= 

Ibérica como algunas partes de Hispanoamérica contar 
ban ya con un número importante de estudios linguísticos so- 
bre ras hablas locales Estos trabajos, 

impulsados por estudiosos de 
Ramón M4 Pidal, 

como bien sabemos, 
fueron la lengua española como- 

Rosenblat, Pedro Hanri=- 
como por sus disciputos. 

En el caso de México, el 

Amado Alonso, Angel 
quez Urena entre otros, a 

  

interés y el impulso por == 
investigaciones dialectológicas son más recientes Entre 

Los 

  

primeros trabajos están La pronunciación en el español - 
del vaite de México, UNAM, 1951, de Joseph P Matluck y El 

1960, de Boyd-Bouman, el 
aspecto fonético, en tanto que el 

cluye ademas un estudio morfoiagico 
de alcance nacional, el 

habia de Guanajuato, UNAM, primero- 
abarca sólo el segundo (n= 

Una de las iniciativas- 
Proyecto de delimitación de zonas 

dirlectales en Mexico, da comienzo en 1966 Con este proyec- 
investigacion geolinguística recibe mayor atención y - 

se despierta ur mayor 
Ln 

vo da 
interés por esta actividad linguísti 

este marco surgen algunas monografías 
estudio diale-totógico como 
del español 

ca 
importantes para el 

Aspectos fonélicos y léxicos 
habiado en Tamazunchale, tests professonal de Raúl 

avila, UNAM, 1967, Caracterización fonética y léxica del ha- 
  

bia de la ciudad de Oaxaca, tesis profesional de Beatriz Gar 
za Cuarón UNAM, 1967, Investigaciones sobre el habta de Tla 
zutalpan, Veractue, tesis profesional de Luis Fernando Lara-



los fonémas vocálicos en el español) El relajamiento sue 
le 1r acompañado del cierre vocálico [Y infrah 2 p 82 
donde aparecen los ejemplos, así como el ensordecimiento) 

Particularidades de las poblaciones 
  

Localsdad 1 - Debilitamiento al final del grupo fénico 
El fonema /tf favorece más la relajación» -+- 

trecient(i8)s (7) 
El grado de relajamiento es el Ilgero. 

El fonema /e/ propende más al debilitamiento 
Localidad 2 - Debilitamiento al final del grupo fónico 

  

m el relaja- 

(o), 
    los fonemas /t/ y /k/ propi 

miento fuerte, conjunt(%g, cfvl 
Predomina el grado medio de relajación. 

Se relajan los fonemas /e/ y /o/ 
Localidad 3 - Debilitamiento al final del grupo fónico. 

El fonema /t/ favorece más el relajamiento: 
muerto 5, mart 

Grado medio de relajamiento 

Se debil+tan los fonemas /e/ y ¿of 

Localidad há - Debilitamiento al final del grupo fénico. 
  Los fonemas /t/ y /k/ Favorecen la relaja 

16 o ción mont product is, mark 

  

El grado de relajamiento es el medio 
Se debilitan /e/ y /0/ 

Localidad 5 - Debilitamiento al final del grupo fénico, 
10 y dl propictag, 5 relajamiento mont 
product (Uds, chusk . pokt 
Predomina el grado medro 
Se relajan /e/ y /0/, ocasionalmente el Fong 
ma /a/ 

Localidad 6 - debilitamiento al final del grupo fónico
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Ie! y JKt fevorecen la relajación. tomat(")s, 
gasta, parks 

Grado medio predominante 

Debititamiento de /e/ y /o/ 

Localidad 7.- Relajación al final del grupo fénico, 

debilitamiento favorecido por /t/ y /kf ==" 

crecientes, quere Ds, codo, macic ds 
Predominio del grado fuerte. 

Se debilitan los fonemas /e/, fol y fal 

Localidad 8 - Relajamiento al fínal del grupo fónico. 
1t) y (ki favorecen el debilita 
acto, varas 
Predomina el grado fuerte. 

  

Relajamiento en los fonemas /e/, /o/ y /a/ 
Losal:dad Y  Debilitamiento al final del grupo fónico, en 

ocasiones al principio Predomina el grada - 
fuerte 

(1 y (ki favorecen la relajación; raras ve- 
ces el fonema /p/ guajoloték, poxós, 
pla)sto 

Debilitamiento de /e/ y /o/, en ocasiones /a/ 
1o0calidad 10 - Relajamiento al final del grupo fónico. 

141 y fl propician el relajamiento, arer(9, 
rik s 

El grado de relajación es el fuerte. 
Se relajan los fonemas ¿el y /o/ 

  

11 2 Subentorno 5[, oclusiva sonora + vocal + $ 11-112 Subentorno SC, oclusiva sonora + vocal + $ 

 



POBLACIONES CUADRO 2 

ndice de 

  

Características generales de la zona.- Se obser-" 
va en los fndices de frecuencia que el relajamiento vocáll 

  

co varia de escaso a frecuenteen la región para este suben 
torno Al comparar los resultados de este subentorno con- 
los del anterior, vemos que para éste el relajamiento es - 
común, mientras que para aquél es frecuente, pues el prome 
dio de frecuencia es de 3.0 para este caso y de 3.5 para - 
el caso anterior. Esta pequeña diferencia entere uno y === 
otro parece indicar que lo más importante en el entorno es 
el fonema /s/ que tiende aasimilar a la vocal (8). Se no- 
tará que para la localidad 5, el relajamiento es más fre-- 
cuente en el subentorno consonante oclusiva sonora + voca? 
+ 5 que en el subentorno aclusiva sorda + vocal + 5, Esto 
se debe, creo yo, a que aparecen con bastante frecuencia - 
palabras que terminan con -des, y por otro lado, el deblJ 
tamiento se manifiesta con los tres sonidos sonoros y con= 
las tres vocales 8,9 y 2 

Aunque el debilitamiento se da con las tres conso 
nantes, el fonema que más favorece el relajamiento es /d/, 
ya sea en su variante oclusiva o Fricativa (9) Se dan los 

  tres primeros grados de relajamiento, pero predomina el 
grado medio Los Fomemas que propenden al debllitamiento-



sen el /o/ el /a/ y el Je/ 

Particularidades de las poblaciones. 

Localidad 1 - Las escasos ejemplos se dan al final del gru 
po Fónica, con el fonema /d/, ta vocal rela- 
jada es la /e/ 
El grado de debilitamiento es el ligero. 

Localidad 2 - Debilitamiento al final del grupo fónico, en 
ocasiones al principio /e/ y /o/ se debili- 
tan. 
Los fonemas /d/ y /g/ favorecen el relaja===" 
miento mold és, mercad”s, styles 
El grado de relajamiento es el media. 

Localidad 3 - Debilitamiento al final del grupo fónico. 
dí y dal propician la relajación. bordadd s, 

crudaldés), gringós, ofrendás 

Predomina el grado ligero 
Relajamiento de /e/ y /o/, en ocasiones /a/ 

Localidad 4 - Relajamiento al final del grupo fónico 
/al y fal favorecen la relajación, /b/ en me 
nor escala  derlvad”s, verdés, jueg”s,culti 

e, : 

Predomina el grado medio 
DebiTitamiento de /e/ y /0/ 

iocalidad 5 - Relajamiento al final del grupo fónica, 
Debilitamíento con /b/,/d/ y /9/ pero princi 
palmente los dos últimos grand”s, fond%s, - 
natib 9%, pangás 

Predomina el grado medio 
Se debilitan los tres fonemas vocállcos: /e/, 
tol y (al



Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

6.- Relajamtento al final del grupo fénico. 
tal y (af favorecen la relajación: pecadOs,- 

jueg*)s, edad”s 
Predomina el grado medio 

Se debilitan /e/ y Jo/ 

7 - Debilitamiento al final del grupo fónico. 
  /bl, 1ál y [gl favorecen la relajación: <-- 

centabOs, juebÍs, paredos, cod plagás. 
Predomina el grado medio : 
Se debilitan /e/, lol y /al 

8 - Debllitamiento al tinal del grupo fónico 

  

161. 18f y af propician el relajamiento 
é natibOs, jueg'%s, embarrad%s, propiedadós 

Predomina el grado medio 

debilitamiento de /e/ y /07 

3 - Relajación al final del grupo fónico, en oca 

siones al principio con palabras que tienen- 

des- lagd%s, calend”s, e shora. 

Predominio del grado medio 

Debilitamiento de /e/, /0/ y 1al 
10 - RelaJamjento al final del grupo Fónico y en 

ocastones al principio. faneg”s, d scomponga, 
curiosidag "Us, ladi9s : 

Predomina el grado medio 

Se debilitan los fonemas /e/, /of y /a/



a 

  

3 Subentorno SE, liquida + vocal + $ 

POBLACIONES CUADRO 3 

  

Características generales de la zona - El prome-- 
dio de 3 0 para la zona indica que el relajamiento es co== 
mún en este subentorno, El Fenómeno se registra principal 
mente al final del grupo fónico, De los dos fonemas Ifqui 
dos que pueden anteceder a la vocal, el que más favorece - 
el relajamiento es el lateral /1/, /r/ en menor escala (10. 
Predomina el grado ligero de relajación Se debilitan los 
fonemas /e/ /o/ y fal, pero el que más propende al deblIl 
tamiento es el primero 

poblac 

  

Particularidades de la 

    

Localidad 1 Relajamiento al final del grupo Fónico. 
/1/ favorece el debilitamiento regional (é)s 

an 

Se debilita el fonema /e/ 
Debilitamiento ligero 

Localidad 2 - Debilitamiento al Final del grupo fónico. 
21 propicia la relajación, car Cds, bapileds 

Grado ligero de relajamiento
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PUEBLA : - 7 

      
OCEANO  



Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

3. 
Se debilita el fonema /e/ 
Relajamiento al Final del grupo fónico 
/1f favorece el relajamiento. tamal(É)s 

El grado de relajamiento es el ligero 
Debilitamiento de /e/ 
Relajación al final del grupo fónico. 
Ir y ¿Vf propician el relajamiento. comu- 
nal(é)s, mularés 

Grado ligero de relajación 
Relajamiento principalmente de /e/ 
Debslitamiento al final del grupo fónico. 

  Can ambos fonemas líquidos costal(£)s, - 
particularés : 
Erado ligero. 

Con el fonema /e/ 

Relajamiento al final del grupo fónico. 

con el fonema /1/ reptilós 
Grado medio con el fonema /e/ 
Vocal debilitada al final del grupa fónico. 

11/ favorece la relajación papayal*s 

Grado medio con el fonema /8/ 
Debilitamiento al final del grupo fónico, 
/V/ favorece la relajación españolés, esté- 
m1 0e%s 

Grados medio y ligero de relajamiento con la 
vocal /e/ 
Vocal relajada al final del grupo Fénico. 
12 y /ef propician la relajación eventuales 
k11L9%s, soterás



Grado ligero Relajación de /e/ y /o/, /af 
esporádicamente 

Localidad 10.- Relajamiento al finat del grupo fénico. 

11Í y del favorecen la relajación. tamal el, 

mejords 

Grados medio y ligero Debilitamiento de /ef 

1 A Subentorno SE, nasal + vocal + 5 

POBLACIONES CUADRO A 

  

Características generales de la zona - El prome-=- 
dio de 3 1 de relajamiento vocálico en este subentorno nas 
indica que es común, como en el SEz. El debilitamiento se 
manifiesta generalmente al final del grupo fóntco. De las 
«onsonantes nasales, la que más Favorece el relajamiento - 
es la bilabial (12) Se dan los tres grados de relajación, 
pero predomina el medio Los fonemas vocálicos más propen 
sos al debilitamiento son /e/ y /0/, /al sólo esporádica-- 
AS 

  

Localidad 1 Debrlitamiento al final del grupo fénico 
/mé y /n/ favorecen la relajación peoníg)s, 

aigamOs, buen(8)s



Predominio del grado ligero. 

Relajamiento de fel, lol y /a/ 
Localidad 2 - debilitamiento al final del grupo fónico 

Imé y /nf propician la relajación carn"s, - 
hen 

Grado medio de relajamiento 

Se debilitan Je/ y /o/ 
Localidad 3  Relajamientoal final del grupo fónico 

/m/ y [nf lo favorecen peop'“/s, crudadan”s 
Grado medio de relajamiento de /e/ y /o/ 

Localidad 4 Debilitamiento al final del grupo fónico. 

Imf y /nf propician la relajación ms, 

tenen"? s 

Grado medio de debititamiento de /e/ y /o/ 
Localidad 5 - Debilitamiento al final del grupo fónico. 

Se mapstiesta con las tres nasales viernés, 

tenem”s, ans, mermás 
lo se observa predominio del grupo ligero so 

bre el meato 

Se debilitan los tres fonemas /e/, /o/ y /al, 
con predominio de los dos primeros. 

Locatidad 6 — Relajamiento al final del grupo fántco 

ff y Inf favorecen la relajación tenemos,- 
rapiianós 

Grado medio de relajamiento de /e/ y /o/ 
Localidad ¿ Debilitación al final del grupo fónico. 

/m/ y fn/ lo tavarecen decim borrachi- 
SA 

Grado wediu de oscurecimiento de /e/ y /o/ 
Luvalidad 8 - Relajación en la úbtima sílaba. 

Im/ y In) la propician 1u9 (As, antagontsms 
gattinós



Universidad Iberoamericana, 1968, Contribución al estudio del 

habla de Tuxtepec, tesis profesional de Gloria Bravo Abuja, - 

UNAM, 1967 

De los trabajos más recientes y con un enfoque socio- 

Tingufstico son de mencionar El habla de Tamazunchale, tesis- 
doctoral de Raúl Ávila, El Colegio de México, 1376 y la Fono- 
logía de! español hablado en la ciudad de México, tesis docto 
ral de Giorgio 5 Perissinotto, Univer ad de Columbia, 1975. 

Estos trabajos, en una dirección o en otra han establecido -- 

  

ciertas líneas de investigación que han servido de modelo en- 
la realización otros trabajos. 

Esta investigación se inspira en gran medida en los - 
trabajos antes mencionados y se imscribe dentro del proyecto= 
de zonas dralectales de México ya que las poblaciones que es- 
tudio forman parte de fa red de puntos previamente selecciona 
dos por los investigadores de dicho proyecto, además de que - 
utibizo el mismo cuestionario y empleo básicamente las mismas 
técnicas de encuesta (v, infra p. 8) En esta Investigación - 
pretendo señalar cuáles son las características lingulsticas- 
locales e indicar aquéllos que unen a dos o más comunidades 
Dicho objetivo tiene su concreción tanto en los cuadros como= 

  en los mapas que aparecen a lo largo del trabajo. Habiendo - 
visto todos y cada uno de los casos me propongo una delimlta- 
ción de la región en zonas dialectales mediante el trazamiento 
de isoglosas Con dichos resultados espero contribuir modesta 
mente a los estudios dialectológicos mexicanos 

  El trazamsento de las isoglosas permite visualizar - 
las conclusiones del trabajo empírico, pero es una abstracción 

  y una representación estadística de probabilidades, es una - 
forma que resulta comoda en la presentación del trabajo des-   

  criptivo pero que conlleva ciertos riesgos como el suponer - 
una uniformidad linguística que no coincide del todo con la - 
realidad concreta Por otra parte, pueden surgir problemas de 
lectura de la isoglosas sobre todo a. o



Grado medio de relajamiento de /e/, /0f y /al 

Localidad 9 - Relajamiento al final del grupo fónico. 
Se da con las tres nasales horcon”s, campe- 

o ¿9 sinó, Jlegamos, n1ñ0s, 

  

Grado medro de relajamiento de /e/ y ¿ol 

Localidad 10 -Relajamiento al final del grupo fónico. 

/m7 y /n1 lo favorecen. coton"s, tenem”s 
El grado de relajamienlo de /ef y fof es el- 

medio, 

11115 Subenrorno SE,. palatal + vocal + 5 HL ibentorno SE,. palatal + vocal + 5 

POBLACIONES CUADRO 5 

  

faracterísticas generales de la zona - Según el - 
promedio de 3 3 la debilitación vocálica en la zona es co- 
múo en este subentorno Esta se da al final del grupo fór 

  

nico El relajamiento se manifiesta con /E/ y /y/ pera 
principalmente con el primero (13) Se realizan tres gra== 
dos de relajación ligero, medio y fuerte, con predominio- 
del medio  5e debilitan los fonemas /e/, /0/ y /af sin que 
se osserve predominio de alguno de los tres. Este Fenóme- 
no tal vez se debe a que el vocablo cosecha aparece con - 
frecuencia en todas las poblaciones, aunque alternando con 

infra, comentarios relacionados al respecto, po- 

 



Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

  

1 

2- 

e 

6- 
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cularidades de las poblaciones 

Debilitamiento al final del grupo fénico. 

con el fonema /8/ Bs, mul, 
Relajación media de /0/ y /a/ 
Relajamiento al final del rus fónico- 
se da con /el y 1y1 ms, Bl, cayós, 
cos 

Predomina el grado fuerte Se debilitan /e/- 
tol y fal 
Debilitación al final del grupo fónico 

Se da con /El y fyf 1eyós, meo 
Relajamiento medio de /e/ y /0/ 

  

Oscurecimiento vocático al al del grupo - 
fénico, 

  

1El y Iyl favorecen la debrlitación: cosel? 
cos, coa, arroyós 
Predominio del grado fuerte. Se debilitan - 
lat, dol y tel 
Relajación al final del grupo Fónico. 

  

Se da con /E/ coseflda, mofa, mucnaPl0), 
Prevalece el grado medio. Se debilitan /e/, 
tal y 101 
Relajamiento en lea sílaba final 

a Los des fonemas favorecen la relajación: ey% 
mublods, cosefta)s,cayós 
Predomina el grado medio — Debilitamiento de 
tel, tal y dol 
Relajación al final del grupo fánico 

9(4) Hd Se de con ¿El y /y/ n0BOs, coses 

muriyOs, mu d. 

Predomina el grado Fuerte Relajación de /e/
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tal y tol 
Localidad 8 - Debilitamiento al final del grupo fóntco. 

1El y Iyf lo propician, ey"s, noz *os 
Grado medio de relajamiento de /e/ y /of 

iocalidad 9 - Debititación al final del grupo fónico 

EL y ty 10 tovorecen rey%s, trapidlOa, 
ne, pays 
Predominio del grado fuerte, Se debilitan - 

tel, tal y tol 
Localidad 10 - Relajamiento al final del grupo fánico 

con 1El y 1y1 costa, car, rey, 
cerayós 
Prevalece el grado fuerte Debilitamiento - 

de /ef, fol y fal 

1 Subentorno SE¿ fricativa + vocal + 5 (10) 

POBLACIONES CUADRO 6 

náice de 

  

Carecterfsticas generales de la zona.- El prome-- 
dto de 3 5 para la zona indica que el relajamiento es fre- 
cuente en este subentorno (15) Este se da generalmente - 

tras el fonema /s/ El fenómeno se registra al final del- 
grupo Fénico Se registran los tres primeros grados de rg 
lajariento pero predomina el fuerte El debilitamiento vo 
válico se da principalmente con /el, /o/ y /ad, En los ca= 
sos en que apareció el fonema /1/ en este subentorno, la
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vocal se debi11tó por lo general 

Localidad 

Localidad 

Localidad 

Loca! idad 

Localidad 

Localidad 

Parr 

1 

»- 

icularidades de las poblaciones 

debilitamiento al final del grupo fóntco 
Se da con /s/ mes(d)s, debilltamiento lige- 

ro de /e/ 
Relajamiento al final del grupo fénico 
Aparece con /s/ antecedida pes 's, casa, 
comites 
Prevalece el grado Fuerte Se debilitan /e/, 
tol y 18/ 
Debslitamiento en la sílaba final 
Se da tras f/s/- papas él pes), 
Nose observa predominio Se relajan /e/ y /o/ 
Relajamiento al final del grupo fónico, ini- 
cial en ocasiones 

(6) ta) 
Se da tras /s/ corredis Ss, es 5, enton-- 

L, Dotoma 
Prevalece el grado fuerte — Relajación de /0/, 
Joly tal e Hi 
Debilitamiento al Final del grupo Tónico, oca 

  sionalmente al principio. Se da tras /sf. = 
(e) ¡TO pesto, ves ls pres Us stema 

Grado medio de relajamiento. Oscurecimiento 
de Jel, Jof, Jal; un solo caso de /1/ 

Debylltamiento por lo general en la última 
sílaba, en ocasiones en la sílaba media o al 
principio del grupo fónico 

(8) 1, 5e da tras /s/ pes ”'s, cas 
m 

  

g9,(Ds GSanErancisco de Asts), Tequis'/stiá 
tema 
Grado fuerte de relajamiento de /e/, Jof, == 
date af



é 
Lora idad 7 Relajamiento al Final del grupo fónico. 

Ss, cas a Tras /s/ pass, me 
Piedominio del grado Fuerte en /e/ y fod, == 
medio para /a/ 

Lora idad E Debrlitamento en la sílaba Final 
Ira» /3/ trances és, pos y, cas Ho, 2. 
¿0 

Absoluto predominio del grado fuerte en los- 
cuatro fonemas vocálicos 

Locsiidad 9 - Relajamiento al final del grupo Fónico, ocs- 
sionalmente en sTlaba media 
se da tras /3/ entoms 95, pes tés, coys él 

' Frans ''sco 
Prevalece el grado fuerte en /a/, /el y /of, 

medio en 17 
tociladed 10 -Debilitamiento al linal del grupo fónico 

Se realiza tras /s/ pes "5, entons(8s, 
ques 2, (17) 
Predominio del grado fuerte de relajamiento 
debilitamiento de /0/, /el y fal 

1512 Entorno 4 + vocat + 5 (18)   

Al estudiar el relajamiento vocalico en este con- 
»exlo, me propongo averigual con qué fiecuencia y grado se 
rearsza cl debilitamiento cuándo a la vocal no le antecede 
2im3us santdo consonántico, o sea, cuando la vocal imtela- 
el orupo fonico Los resultados del análisis en este en-- 
torno pueden ayudas a esclarecer el oscurecimientoyocálico 
en sus otrus entornos Para ello tomaré en cuenta solamen, 
te aquellas palabras que no se repiten constantemente, es- 
deci descarteré la muletill4 este cuya vocal normalmente 
< relaja «se pierde por completo



POBLACIONES CUADRO 7 

  

     Características generales y particulares.- El pro 
medio de 2 6 para la zona indica que el relajamiento vocá- 
lico en este entorno apenas llega a lo común, SÍ observa- 
mos el cuadro, veremos que es escaso en las localldades == 
ly 3, poco frecuente en la 2, común las poblaciones 4,5 y 
6, y Frecuente en las comunidades 7 a 10. Por lo que res- 
pecta al grado de relajamiento, es ligero en la l y 3, me- 
dio en la 2 y 5, y en las restantes no se observa un predo 

  

minto de los grados medio y fuerte Por lo poa se de 
tata el fonema /e/ atiercol, spañor, * scondido, - 
sruero, stán, eto 

(1.13 Relajemiento de la vocal no trabada 
  

El estudio de la vocal en sílaba libre, sea que - 
esté al principio del grupo fónico, al final, o en posición 
interior de palabra, Se hace con el objeto de poder con==" 
trastar el relajamiento vocálico en esta posición con los- 
resultados de los entornos anteriores en los que la vocal- 
está trabada por /s/ (19) 
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POBLACIONES CUADRO 8 

Indice de 

  

Características generales de la zona - El prome-- 
dio de 2.3 clasifica a la zona como bne región en donde el 
debilitamiento de la vocal es poco frecuente en este entor 
no El fenomeno se evidencia principalmente cuando la va= 
cal termina el grupo fónico. Para los casos en que la vor 
cal inicia el grupo fónico, el relajamiento es escaso, cor 
mo también lo es cuando la vocal se encuentra en el inte-- 
rior de palabra Cabe subrayar que el oscurecimiento vocá 

  lico se manifiesta, salvo raras excepciones, en las sfta- 
bas no portadores del acento principal 

Fn cuanto a las consonantes que propician la debi. 
litación, son cuatro las que generalmente favorecen la re- 
lajación en contacto anterior con /t/, /kf, /s/ y 487 == 

quie ciporir 5) picadit 0), crent A ertaturic (2) = 
ones pork) cn o) coa músik (8) ¡2gle), esca- 

set rad) parbefto), LoxrÉ(a) (20), ctas) caref, 
Se dan casas de relajamiento con /1/, /n2, pl y= 

/d/ paro son esporádicos hoto (9) en (e) conf, 11290 
casp preudá 

En posición interior, la vocal puede estar en con 
tacto con consonante sorda o sonora huert' citas, caf 
cuto, PDauiva, susésivamente, tipl cas, tlo)k(% discos=



rósiden, pos (Dárras 

al principto del grupo fónico, tam-= Con la vocal 
Deorpse, tonjo1rr 6 a bién se dan algunos casos penas, 

(22) 
Los fonemas vocálicos más propensos al debilita=- 

miento son principalmente el /e/ y /o/; y en menos frecuen 
cia /1/ y fal (23)



cund> se Jes.onocer todos los datos sobre los cuales se 
sustentan las isoglosas Así pues, dado que una ¡soglosa 
hace visible las diferencias linguísticas en una región, 
el conjunto de ellas marcará lo que se denomina frontera 
dialectal Cabe aclarar que las ¡soglosas no siempre co- 
inciden espacialmente, sino que se manifiestan como ondas 
más o menos próximas És decir, que la identificación de 
un dialecto no excluye el que siga compartiendo caracte- 
rísticas con el dialecto del que supuestamente se distin- 
que 

El estudio que me propongo puede inscribirse den- 
tro de lo que JP Roma llama diasistema o bz, donde Ly 
significa la lengua con sus dialectos" Dentro de — 
este concepto de lengua, siguiendo las ¡deas de Rona, el 
análisis del diasistema tiene dos orpentaciones 1) la 

estratificación interna de L, y, 2) lo que denomina la 
orientación alinguística"" y que en particular se refie- 

re a los efectos que la sociedad ejerce sobre Ly y vice: 
versa De acuerdo o la naturaleza del trabajo que me plan 
teo, considero que el objetivo de mi estudio puede ubicar 
se enel punto uno (3) ya que se trata de la descripción 
sinstrática, sinlóvica y sincrónica de un conjunto de ha- 
blas individuales, o sea, el estudio de un dialecto de un 
estrato sociocultural limitado en Ltempo y en el espacio. 
Aunque Rona 5e esta refiriendo a la sociolinguística, plan 
ico Jo anterior porque, como Humberto Morales lo destaca, 
el obieto de la dialectología coincide con el de la socio= 
tinguística ya que en ambos casos se practica la descrips 
ción de un grupo de idiolectos en los términos indicados 
Y es que existen diversas coincidencias entre ambas dis- 
ciptimas- como también lo señala JM Lope Blanch 
Es desir en tanto que el queñacer dialectológico es el 
estudio de alquna realización de un sistema, rural o urbano,



113% CONCLUSTONES   
Los resuttados del anális3s que he presentado en los 

usaras 1 a B quedan resumidos de la manera siguiente 
Es notorio que el entorno consonántico es importante 

para el rerajamiento de la vocal (24) pero hay que agregar - 
que la posición que guarda la vocal en la palabra es también 
importante para el debilitamiento, pues la relajación es más 
notoria al final del grupo fónico Asf, el debilitamiento vo 
calico es más pronunclado en el entorno C + VOCAL + 5 que en 
el consexto $ + VOCAL + 5 y el de la vocal no trabada, ya -= 
que para el primero el promedio del índice de frecuencia es= 
de 3 2 mientras que en los dos restantes es de 2.6 y 2.3 res 
pectivamente Estos índices apuntan que se propende más al - 
relajamiento cuando la vocal está tras consonante y trabada- 
por /s/ que cuando inicia el grupo fónico o cuando na está - 
trabada por el fonema /s/ Estos resultados, en términos ge- 
nerales, concuerdan con los que Lope Blanch presenta para la 
crudad de México (25), aunque con algunas diferencias que -- 
más adelante señalaré 

En cuanto al entorno CONSONANTE + VOCAL + $ el de- 
bititamiento es frecuente en los subentornos SE,( oclusiva 

sorda + vocal + 5 ) y SEg (5 + VOCAL + 5), en los cuatro 
»ubentornos restantes, el relajamiento es común. Véase el = 
cuadro 10 

CUADRO 10 

Subentornos SES se SE, SE SE 
  

Indice promedio 
de Frecuencia 3,5 3,0 3,0 31 3.3 35 
  

Según el cuadro anterior, hey una similitud entre los sub 
entornos SE, y SE¿ en cuanto a la frecuencia de ocurrencia,sin el
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bargo, una distinción entre el S£, y el SE¿ en el primero 

predomina ej grado medio de relajamiento, mientras que en- 
el segundo predomina el grado fuerte de relajación A esta 
diferencia en el grado de relajamiento habra que asignarle 

un peso mayor y concluir por lo tanto que el debilítamien- 
to vocálico en este subentorno SE¿ es más prominente que - 

en cualquier otro contexto. 
Este resultado coincide con lo señalado para la - 

Ciudad de México en donde el relajamiento vocálico es más- 
acusado en el contexto S + vocal + 5 (26) 

En términos generales, el debilitamiento vocálico 
es de 3.2 en el entorno C + Y + 5, o sea, que es común para 
la región Sin embargo, cabe señalar que aunque se obser» 

van semejanzas en los resultados de unas poblaciones, en-- 

tre otras hay marcadas diferencias, aun entre localídades- 

comprendidas dentro de lo que se puede considerar una mis" 
ma región geográfica. Por ejemplo, las poblaciones ubicar 

das en la llamada Costa Chica tienen resultados muy distín 
tos e inclusive dentro de la misma comunidad se observan - 

resultados que parecen contradictorios 

Es decir, hay polimorfismo regional, local y has- 
ta en un mismo hablante, para una comparación de la fre--- 
cuencia de relajamiento, véase el cuadro número 11 (prome- 
dio de los resultados en cada población) 

  

  

PoBLAcioNEs | 1 2 3. 4.5 6 7.8 9 10 
Indice de 
frecuencia 12282642263039393746.3     

Se notará que para las poblaciones 2,3 y 5 el de- 
bilitamiento de la vocal es semejante Sin embargo, al n 
terior de cada una de las comunidades se dan marcadas dife
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rencias. en unos hablantes es más acusado el relajamiento vo- 
cólico que en otros, oscurecimiento vocáligo que se da en hp- 
blantes que no aspiran el fonema /s/ en posición Implosiva y- 
que además parece relacionarse con la composición etnográfica 
de la comunidad Así, el informante de la poblarión negra -- 
que con frecuencia aspira el fonema /s/ implosiya, raras ve-= 
ces debllita la vocal; en cambio, los informantes de las. po-- 
blaciones blancas e indigenas que comúnmente debt 

  

izan fa vo- 

cal, no aspiran ei fonema /s/ implosiva ( véase al respecto 
pp. 14, 362-363, 368) Esta situación se manifleste perticusa 
larmente en las localidades 2 y $5, pero un tanto distinte en 
la 3. en dos de los informantes, de nivel culto y pertenecien 
tes a la población blanca, el relajamfento es esporádico, per 
ro la aspiración de /s/ en posición imploslya es frecuente; 
en los otros tres informantes, en cambio, el relajamiento vo" 
cálico es común y escasa la asplración de /s/ Cabe notar =- 
que los informantes que debilitan esporádicamente la vocal pr 
aspiran el fonema fs/ con frecuencia, ocupan 9 han ocupado - 
Importantes puesto políticos y forman parte de las grupos ecg 
nómicos más fuertes de la localidad. Sería pues muy interesan 
te tratar de establecer una correlación entre el compartamfen 
to lingúfstico y la estructura social de la comunidad Queden 
pues estos comentarios con el carácter de observaciones que - 
puedan servir de punto de partida para la reelización de una” 
monografía de una de las localidades. 

En cuanto al grado de relajamiento, predomina el gras 
do medio; los casos de pérdida total fueron raros, si excep== 
tuamos las muletillas como este -ste, pues pus Al compar== 
rar estos resultados con los obtenidos para la cludad de Méx 
co, me parece que el grado de relajamiento es mayor para el 
Distrito Federal que el de la región que estoy estudiando,pue:
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para la capital del país Lope Blanch tiene 17.5% para los- 

casos de pérdida completa, 38 0% para el grado máximo y -- 

54,5% para los casos de relajamiento en los que el elemen- 

to vocállco es claramente perceptible (27) Para comparar 

el grado de relajamiento en las localidades, véase el cua- 

dro número 12 (28) 

  

  

CUADRO 12 
POBLACIONES 1122. 3.4205 6 7 8 39 10 

Indice del 
grado de 

      relajamiento 112 1172218222523232%4 
  

Se puede observar, sÍ comparamos los cuadros 11 y 
12, que hay una correlación entre la frecuencia y el grado 
de relajamiento de la vocal. Así, por ejemplo, Cruz Grande 
que tiene el índice de frecuencia de relajamiento más bajo, 
tiene igualmente el Índice del grado de debilitamiento más 
bajo; en Totolapan y Tlaxíaco, donde el oscurecimiento vo= 
cálico es frecuente, se da un grado medio de relajamiento. 

Por lo que respecta a la predisposición de las va 
cales al debilitamiento éste se da con todas las vocales - 
pero las que demuestran mayor propensión al relajamiento - 
son la e y lao Sin embargo, cabe señalar que, sí bien - 
es cierto que se dieron pocos casos de debilitamiento de - 
los fonemas /1/, Jul, esto no se debe necesariamente a que 
dichas vocales no se relajan, sino a que tales fonemas son 
poco frecuentes en español, En camblo, el fonema /a/, uno 
de los más frecuentes del español, es menos propenso al de 
bilitamiento (29) — Basándome en un recuento de los casos- 
de relajamiento en las poblaciones, obtuve los siguientes- 
protentajes /ef. 41 %, /a/ 34 3 %, /a/. 20.0 E, /1f. 4.2% 

Comparando estos resultados con los de la Ciudad de Héxieor 
en donde los porcentajes de relajamiento son: /e/ 42%; Ja/ 
24%, fal 7%, 5.6%, vemos que hay colncidencias. En ambos
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casos, la vocal e propende más al debilitamiento que cual- 
quier otra vocal, pero la frecuencia de relajamiento de /ef 
es ligeramente inferior a la que se registra para el DF o<= 
Esto se explica tal vez al hecho de que la vocal e trabada 
por /s/ se mantiene en algunos informantes de las poblacia 
nes 1,2,3 y 5 en virtud de que el fonema /s/ se aspira en- 
posición Implosiva. Cabe observar también que en esta re> 
gión, el debilitamientode /a/ es más Frecuente que en la - 
Ciudad de México y que en cuanto al fonema /1/, los resul- 
tados son muy semejantes, 

Para terminar este punto y en un intento de deli- 
mitaci 

  

ón dialectal, puedo decir que algunas poblaciones se 
comportan como tierras altas, no obstante su ubicación geo 
gráfica, como es el caso de San Pedro Mixtepec que está a- 
450 m sobre el nivel del mar y a 40 Km de Puerto Escondi 
do. Se diría que sus nexos comerciales y culturales han - 
sido a través de Sola de Vega que está al norte de la po" 
blación, o sea, que dada la semejanza língfstica, el con- 
tacto geográfico, comercial y cultural, es factible que -= 
San Pedro Nixtepec haya tenido a Sola de Vega como foco -- 
irradiador de normas linglísticas. Ast pues, ambas comuni 
dades quedan comprendidas dentro de la misma isoglosa (Y.- 
mapa núm 12) En términos generales, con respecto a la - 

frecuencia de relajamiento, la zana se divide en tres áreas 
dialecteles una donde el debilitamiento de la vocal es es 
porádico, otra en donde el relajamiento es común; y la ter 
cera donde el oscurecimiento vocálico es Frecuente. En === 
cuanto al grado de relajamiento se distinguen en la región 
dos áreas de relajamiento ligero y medio (V. mapa núm. -- 
13)
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Frecuencia promedio de relajamiento vocálico Mapa 12 
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Mapa 13 Grado de relajamiento vocálico 
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OCEANO PACIFICO    

EJ] Población cuyo grado de relajamiento es inferior al 
promedio general de la zona (2.06) 

Población cuyo grado de relajamiento es superior al 
E promedio general de la zona (2.06)



112 Cierre vocálrco 

  

Diversos investigadores del español de México se- 
han ovupado del estudio del cierre vocálico. En la Crudad 
de México, Charles Marden registra el fenómeno en 1896(31). 

En un estudio mucho más reciente y que supera al de Marden, 
Perissinotto señala que el cierre vocálico en la Ciudad de 
Héxico es poco común (32) En ouras partes de México, enr 
cambio, se señala que el Fenómeno es muy Frecuente y ade=- 
más caracterizador del habla local (33) Se ha comentado- 
asimismo que el Fenómeno distimgue a ciertos grupos Din=== 
guísticos (34) 

El procedimiento para la investigación del cierre 
vocalico en esta zona lo haré de manera semejante a la que 
se empleó en el estudio del relajamiento vocálico. Es de- 
cir, ne propongo averiguar s1 el cierre de la vocal se ve- 
favorecido por el entorno consonántico; sí se registra en- 

  

asflaba libre y la posición de la sílaba, determinar qué 

consonante favorece más el cierre, señalará además qué vo= 
cates propenden al cierre 

112 1 Entorno C+Y+$5 

  

POBLACIONES CUADRO 13 

o 
ndice de 
. 

  

Características genersles de la zona - El fenóme- 
no del cierre vocálico se da en toda la zona, este varia 
poco de población a población (36) Según el fndice de - 

 



frecuencia, el cierre es poco frecuente en la región. -=- 

Éste se registra principalmente en la sílaba final y ante - 
pausa, aunque también se da en el intersor del grupo fóni- 
co pero con menor frecuencia. En estas circunstancias el- 

cierie está acompañado del relajamiento de la vocal (ef. - 

supra p 53) El cierre se puede dar antecedido por cual- 

quier consonante, pero las que más favorecen el fenómeno - 
son la africada palatal, las oclusivas dentales y velares- 
sordas y las fricativas, El cierre con otras consonantes- 

se da de manera esporádica 

Cierre con oclusivas. actos depósitos, sakos, ca 
becitds, villistós, esos terrenos (37), Ñ z 

» Cierre con africada mufos, muchagos, nofes, tra- 

prées 
Cierre con fricativas pesos, cabayos, eyos, bue- 

yes, lexos 

  

Cierre con nasales. niños, tenemos ganado, hesma- 

n8s, rellenos 
Cierre con oclusiva sonora, a veces ligeramente = 

ensordecida, jueglo)s, gringos, pecadlo)s, natib(o)s 

Detrás de vibrantes aguaceros, cerros 

Tras latera+ regalfo)s, títu|(o)s 

El fonema vocálico que más propende al cierre es- 
el /o/ Este, sin embargo, no llega a escucharse como /u/. 
El cierre de /e/ se da poco Frecuentemente, pero el fenóme 
no es más acusado en comparación con los demás fonemas yo= 
cálicos 

1123 En sílaba libre 

El cierre de la vocal al final del grupo fónico - 
es escaso, y aún más al intertor del grupo fónico. Cuando



se di el fenómeno, la consonante que más condiciona el e 

  

rre es la patatal africada, pues de cilo se dan casos en - 
todas las localidades, aunque éstos se manifrestan partica 

  tarmente en los hablantes del nivel sociocultural barto” - 

tego, pego, nofe, cago (38), escabefe, cevide, cupe (39) - 

Tras /s/ ocurren algunos casos de cicrre. beso, hueso 

Como enl1 2 1, la vocal que más propende al cte-- 
rre es la o (40) 

1123 Conclusiones 

51 comparamos los resultados del cierre vocálico- 
en sílaba trabada por /s/ con el cierre en sílaba libre, - 
verenos que el relajamiento y el cierre de la vocal en el- 
entorna € + Y + $ están relacionados Es decir, la relaja 
ción vocálica suele 1r acompañada del cierre de la vocal - 
Es también evidente que en las poblaciones donde el relaja 
tiento es poco o cas! [mexistente, la tendencia al cierres 
se ve reducida Por otro lado, como se puede ver enel -- 
cuadro 10, el cierre es poco frecuente o escaso en pobla-- 
ciones donde el debilrtamiento vocálico es frecuente o ge- 
neral Esta diferencia se debe, sin embargo, no a la situa 
cion geográfica sino a las diferencias socioculturales (41) 

Se notará en el cuadro 13 que el cierre vocálico, 
aunque se registra en los distintos informantes, se da con 
mayor frecuencia en los hablantes del nivel sociocultural- 
bajo Una comparación de los promedios de los tres ntve== 
les arroja los siguientes resultados 

NIVEL BAJO: 2 2 
NIVEL MEDIO 19 
NIVEL ALTO 12 

Por lo anterior se ve que hay una diferencia nota



esta actividad linguística es commcidente en ciertos aspectos 

con la socrolimguístice. Esta definición amplia del término=- 

de dialectología postblllta que su campo de acción lo consti 

  

tuyan no sólo sus manifestaciones rurales y urbanas sino ade- 
más las diversas realizaciones, sea cual fuere el nivel cultu 
ral porque, como dice Klaus Hutterer, cada dislecto sólo e- 
xiste en la realidad sincrónica como un conjunto de ambas di- 
menssones ! [ la dratópica y al diastrática) (5) En nuestro - 

caso el espacio geográfico es el rural 

Ahora bien, como primer punto de partida para esta in= 
vestigación tomo el habla individual o idiolecto o el "nivel 
más bajo" del sistema en los términos de Manuel Alvar (6), 
Quiero dejar establecido desde ahora que no pretendo incurso" 
nar en la problemática que se suscita en torno al concepto de 
idtolecto (7) Tomo el término simplemente como la realización 
del trabajo linguístico del individuo en la interacción socio- 
verbal (8) Y como segundo punto de partida tomo la localidad, 
declarando de antemano que en este caso, como en el anterior, 
no exisle la uniformidad ya que aún en el mismo hablénte pode- 
mos detectar varfaciones limgilisticas que pueden responder a 

condicionamientos varios. Soy pues conciente que el hecho de- 
tomar estos dos puntos como base para el estudio no implica- 
la aceptación de que en estos niveles existe homogeneidad lin- 
giística, pues en ambos existe diversidad Esta problemática, 
creo, se ve superada por la uniformidad determinada por la nor 
ma regional o la invariante regional que posibilita la inter- 
acción socioverbal Así, un conglomerado de ¡diolectos se en- 
cuentra conectado con otro conjunto de idiélectos en el eje dia 

  

lópreo El análisis de la estratificanión interna de los 1dio= 
lectos de estos grupos nos llevará al planteamiento de las ca-



ble entre los hablantes cultos y Jos incultos en lo que--=- 
respecta al cierre de la vocal (42) 

Por último,el cierre de /0/ y de /e/ no es tan ex 
tremado que llegue a /u/ nia /0/ 

11.3 Vocales concurrentes. 

El encuentro de vocales ha sido objeto de estudio 
de diversas partes del país Así, se ha señalado 
nunciación de 

la pro=- 
las vocales concurrentes en una sola sTjaba- 

y la diptongación de las mismas cuando en el 
cen los fanemas /e/ y /o/ (63) 

grupo apare-- 
El propósito en este apar 

tado es, igualmente, indagar s1 los grupos vocálicos, tóni 
cos o átonos, se realizan en una sola sTlaba y, en los ca- 
sos en que se dé la reducción a una sola sílaba, averiguar 
en qué circunstancias es más evidente el fenómeno y las ca 
racterfsticas de su realización 

Los resultados para este zona demuestran que la - 
sineresis es un fenómeno muy común, pues se da en todos   
los niveles y en todas las poblaciones. En este sentido,- 
la region es semejante a otras como la Ciudad de México(b4) 
Ahora bien, dado que los resultados del análisis de los ma 
tertales indican que lo frecuente en el encuentro de vocales 

n en sinéresis, el cuadro 1% que a continua 
ción aparece representa la diptongación que hacen del 
po vocalico los informantes 

es su realizaci 

  

gru- 

 



POBLACIONES CUADRO 14 

  

Se verá en el cuadro, por ejemplo, que en la po== 
blación 1, el informante de nivel alto diptonga esporádica 
mente el grupo vocálico, lo cual significa que en este ha- 
blante la realización frecuente es la abreviación vocálica 

  

acompañada del cierre poro manteniendo el timbre de la vo- 
cal, el informante de nivel bajo, en cambio, alterna la -- 
diptongación con el crerre y el abreviamiento de la vocal 

Los grupos más propensos a la diptongación son -- 

  

principalmente sa y so, 9a y ae en menor frecuenci 
/eo/ 1jón, pjónes, pantjón, petróleo, foráneos 
leal riáles, pastjár Entre palabras (sinelefal chil==" 
jancho, qujántes, zapategdo, esteáño 
foal waxáca (45), almwáda, Chuápa (choapa. nombre de un - 

pueblo), Puertoángel, Ranchedlégre 
feel cásn, tráilba) (46), maéstro, cás 

Los grupos al, el, of, eú, aú, salvo casos aisla- je 

dos, se mantuvieron como hiatos (47)



CONCLUSIONES 

De ¿os resultados presentados en él cuadro 1h se- 

desprenden varias observaciones, unas de carácter geográfi 
co y otras de naturaleza linglfstica. 

En cuanto a la diferenciación geográfica, la zona 
demuestra cierta unidad, pues la reducción del grupo vocá- 
lico a una sola sílaba por medio de la sinéresis en todas- 
las poblaciones y en los distintos Informantes es lo común 
En este sentido, la región parece tener un comportamientos 
semejante al de otras zonas geográficas, como dije antes = 
(v p 85) La ruptura del hiato puede darse en los grupos 
vocálicos átonos o ténicos. Sin embargo, cabe observar -- 
que su ruptura se da principalmenle cuando en el grupo vo- 
cálico interviene uno de los fonemas /e/, /0/, agrupados = 
entre sí o con el fonema /a/, como se puede ver en los --- 
ejemplos de la p 86 

La ruptura del hiato por medio del drptonga se da 
en los tres niveles culturales, como se puede ver en el -- 
cuadro 1% Sin embargo, es evidente que el fenómeno tien 
de a propender con mayor frecuencia en el nivel bojogomo - 
se puede constatar en el cuadro 15 

CUADRO 15 
NIVEL SOC IOCULTURAL BAJO MEDIO ALTO 
Indice de frecuencia] 24 4 0 

Según esto, hay una diferencia notable entre el - 

  

nivel bajo y el nivel alto, o sea, que hay una división ne 
ta entre los que diptongan y los que no diptongan el grupo 
vocático En un intento de caracterización, podría decir- 
que la diptongación tipifica a tos informantes del nivel -



hajo, en tento que la no diptongación a los de nivel alto y 

nivel medio 

11h Reducción vocálica 

Los casos son de dos tipos: de vocales similares y de 

vocales desiguales El encuentro de dos vocales iguales en hia- 

to se reducen a una sola vocal 

grupo /uo/ monstruos > monstros, cuot »cote 

grupo /au/ automático >otomátIco 

grupo /ao/ ahorita >orita 

grupo J/ee/ ereer>crer, de eso > deso 

grupo /00/ cooperación >coperación, alcohol» alcol 

No se dieron casos de ruptuia del hiato mediante le y 

antihiática [ creer >creyer) 

115 Casos de epéntesis. 

Algunos grupos vocálicos se ven afectados en ocasio- 

nes por la incrustación de una consonante El fenómeno se ma= 

nifiesta exclusivamente en los hablantes de nivel bajo 

grupo /au/ aulas >águlas 

grupo /a1/ aire yajgre 

grupo fuel ciruela >sirgwéla



  

11.6 1 Vocales tónicas 
11.6 1 1 Fonema /1/ 

El fonema se suele abrir comúnmente en las siguien 
tes circunstacnias 

En sílaba libre y tónica 
etc (49), el fenómeno 

mal pero en el 

ajonjolí, písa, típica, 
se da en conversación nor 

ha vocal 
pla «í 

habla enfática se escucha cerrada- 
o de timbre medio 

En sflaba trabada por el 

  

tonema /5/ y tónico.pig 
ca (50), Lfene, mat[£, cafs, avispa, etc 

En sílaba trabada por el fonema /l/ y tónica: m[l, 
abril ete 

Tras el fonema /5/ o ante /1/ ríco, consegu[r 
Ante el fonema 7p/ y tónica eclipse. 
Ante la realización asprrada de /s/ implosivo, 

zapatíhta, míhwo 

11.6 1.2 Fonema /e/ 

Esve fonema por lo regular se registra con timbre medio- 
o cerrado Los casos en que el fonema se percibe abierto 
son 

Sílaba libre y Final absoluta Ometepé, usté,ete. 
interior ante palatal acérte, sélma, péine (51) 
Silaba libre, interior de palabra cervésa. 
En contacto con /x/ orfxa, México, etc 
Ante el fonema /h/ MEhico, ougha, ote 
Trebada por la realización aspirada de /s/, éhte, 

fréhtas, etc 
Trabada por /k/ prrotéknicos, dirgkta, tek 
Trabada por /1/ piél, migl, ete.     
Trabada por /r/ puérte, comér, ete
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3 Fonema /a/ 

Lo frecuente para este fonema es la abertura media en 
sílaba libre o trabada, interior o final de palabra Fenómenos 
como la velarización y la palatalización los presento más ade 
lante (y Infra31,8 yll 9) 

Li_6 1 4 Fonema /o/ 

Por lo regular este fonema tiende a mantenerse con == 
timbre medio en sítaba libre o trabada. Los casos de abertura 
que no es lo común, se dan en las siguientes circunstancias, 
Tras la vibrante múltiple róxo, arába, etc 
Ante la velar fricativa $xo, Lráxas, etc. 
Trabada por la lateral pólbo, ete 
Tras o después de la realización aspirada de /s/ implosivoz 
los 7 lóh, mosca >máhka, etc 

+16 1.5 Fonema fuí. 

Con frecuencia el timbre de este fonema es medio Las casos - 
de apertura son pocos Estos se dan en casos como los siguien 
tes 
En sítaba lrbre y tónica junio» xúnio, luvia>yúbla, etc. 
En sílaba trabada por [1]: dúlse, múlta, ete 

En sílaba trabada por [7]. zurdo» sgrdo, burdo >bgrdo 

En sílaba trabada por [d]: almád ( término que emplean los ha 

bitantes de la región para hablar de la porción de tierra en 
la que se puede sembrar un almud de semilla) 
En sílaba trabada por la aspirada procedente del fonema /s/. 
disgusto y dihoghto, muslo >mynhlo ( véase infra el tratamien- 
to de /s/ implostvo) 

11_6 2 Vocales átonas 

Las vocales tienen por lo general en esta posición == 
un timbre cerrado y a menudo relajado (53) Los pocos ca-  



sos de abertura en esta situación se limitan a la sílaba 
trabada y a 5a sílaba libre., ésta Última sólo cuando es 
tá en contacto con la aspirada, Lrabada por /k/, /p/ y 
/1/  dqktór, septiémbre, estéril ehcuela, dihtinta. 

11 6 3 Conclusiones - 

Los resultados que he presentado muestran lo si-- 
guiente La abertura vocólica se observa con más frecuen 
cla en las poblaciones donde el debilitamiento vocálico - 

nes 
1, 2,3 y 5, donde el relajamiento vocálico se sitúe en 
nogjerte ul predominfo. Por ejemplo, en las pobla 

  

el renqo enlre poco y común, hay una mayor propensión a 
la abertura vocática. Esto, sin embargo, no es aplicable”   
a la comunidades en su totalidad, ya que en un informante 
no se can los dos fenómenos a la vez el informante que 
relaja la vocal no propende a la abertura o viceversa, - 
En ta localidad 2, por ejemplo, el informante de nivel -- 
bajo sí abre la vocal pero esporádicamente llega a rela- 
jar 

  

vocaj En la población 3, sucede lo contrario 

  

quí los informantes cultos debltitan la vocal muy poco 
pero sí tiendan a abrir la vocal Es decir, que aunque-- 
en estas poblaciones se practica la abertura vocálica en 
senor o mayor grado, exisle internamente una diferencia- 
ción que está ligada a una estratificación social. Los-- 
datos demuestran pues que en unas poblaciones la abertura 
vocálica es una Forma pre-tigiado, mientras que en otra 
localidad se circunscrita a los niveles culturales infe- 
riores 

La mayor tendencia a la abertura votálica en las 
poblaniones antes indicadas se debe a gue en estas pobla- 
ciones el fonema /s/ en posición implosiva se aspira con 
regularidad (y infra mapa núm 4) Partiendo de este - 

fenómeno, estas localidades conforman una subzona y di-=



frere de las demás comunidades de 
giones como el 

la región o de otras re” 

Altiplano de Mexico, pero participa de Jas- 
características de otras regiones como Panamá o Puerto Ri 

so (54) 

en 

  

Debo señalar que las vocales /e/ y /0/ abiertas 

los plurales no adquieren carácter de fonemas, ya que- 

no distinguen entre hijo e hijos, o sea, que funcionan co 
mo alófonos (55) 

Los casos de abertura vocálica en sílaba libre, > 
registrados en la región, se oyen Frecuentemente en los - 
informantes de los niveles bajos, como también lo han se- 
ñalado otros investigadores (56) 

1.1.7 Netralización vocálica 

Algunos autares (57) hd comentado que las vocales > 
118 y del, tol y tul en sílaba final postónica, "del espa- 

ñol moderno, no demuestran una clara oposición. En la zo- 

na que estudio se da una situación similar pero que advier 
to entre /e/ y fal Recogí, por ejemplo, las realizaciones 
siguientes cauces >cdusds, causas » cóusIs, secas > sékos; 
seques >5ék9s Se nota pues cierta tendencia a la neutras 
lización de Je/ y [al que,de acuerdo ¿Va clasificación»> 
de Alarcos Llorach, serfa un caso de neutralización interr 
na 

Quiero destacar que la neutralización de esos fone 
mas se da no sólo en la sflaba final átona, sino que ade-- 
más se encuentra trabada por /sf 

que 
Este hecho parece indicar 

las vocales trabadas por /s/ no solamente propenden a 
relajamiento, sino además a la neutralización Propongo, = 
por lo tanto, para las fonemas /e/ y /a/ en sTlaba Final-" 
átona, el archifonema /E/



  

11 3 delarización   

La velarización vocálica se da con el fonema fal 

El reníneno se manifiesta en las siguientes situaciones 
Ante la realizacion velar de /n/ san Juan) sá 

1ugg Pary pag, ete . , a 
Ante la realización aspirada de /s/ implosivo. 

casas >cas¿h, ideas > ¡degh, etc 
Tras la realización aspirado de /x/ bajarrbahgr 

119 Palatalización vocálica 

Aparte de los fonemas /e/, 7/11, la palatalización / 

  

de la acal se oye en el fonema /a/ Este fenómeno se 

percibe con consonante palatal villa >yvifa, ya >Za, etc. 
tv tn ra el rehilamiento) 

1110 Naselización 

El fenómeno de la nasalización, tanto progresiva 
como regresiva, ha sido señalado por los distintos investi- 
gadores del español La nasalización de la vocal ha sido 
consignada en el español emeriuano (58) y en el español de 
España $59) En esto región, gualmente se observa la na- 
sal zación de la vocal, sobre Lodo la progres[va. Se dis- 

  

timguen en la zona tres grados de nasalización: ligero,==" 
fuerte y muy fuerte El primero se da en sílaba Jibre --- 
principalmente, aunque tembrén hay casos en que la vocal 
está trabada por nasal, pero no final absoluta; el grado 
uerte se registra por lo regular cuando la vocal se en-- 
cuentra entre dos nasales, el grada muy fuerte se oye so- 
bre todo cuando la vocal está trabada por la realización 

  

velor dol fonema /n/ en posición implosiva, absolutal y



apa lu Abertura vocáluta determinada por la aspiración de 
Fonera /5/ en posición amplosiv 
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Muy fuerte 
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