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# elisión, cero compl. completivo
+ sílaba obligatoria; jun cont. continuativo

tura de elementos en (c.p.) comunicación personal
un compuesto Cu Cuixtla

- frontera de morfemas; DAB Doris A. Bartholomew
también señala la posi déb débil
ción silábica de las ENAH Escuela Nacional de
consonantes: C- = po Antropología e Historia
sición tónica, -C- = EPH Eric P. Hamp
posición postónica estât. estativo

// representación fonémica excl. exclusivo
< “viene de” fam. familiar

alternancia FDM Fernández de Miranda
—• sílaba optativa fte. fuerte
> “se refleja como” fut. futuro
[] representación fonética hab. habitual
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grafémica Verano
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AINAH Anales del inah Investigaciones Antro
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antep. antepuesto incl. inclusivo
C consonante no definida incompl. incompletivo
caus. causativo intr. intransitivo
cf. véase lit. literalmente
Co Coatlán M Mitla
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met. metátesis RMEA Revista Mexicana de Es
MJP Michael J. Piper tudios Antropológicos
pas. pasado SIL-UTA Summer Institute of
pdo. pasado Linguistics-University
PILEI Programa Interameri of Texas at Arlington

cano de Lingüística y SMA Sociedad Mexicana de
Enseñanza de Idiomas Antropología

pos. posesivo son. sonoro
posp. pospuesto sord. sordo
pot. potencial UNAM Universidad Nacional
pr. progresivo Autónoma de México
pres. presente V vocal no definida
pron. pronombre V. véase
PZ protozapoteco VA Villa Alta
R Rincón



Es agora de notar que entre todos los 
pueblos que hablan esta leng[u]a (digo 
aun los que son meros Zapotecas[)] 
nengun pueblo ay que no diffiera del otro 
poco o mucho, lo vno en poner vnas 
letras por otras, s. la, a, por, e, y la, e, 
por, y. y assi todas las demas, y lo otro 
en que aunque hablen vnos mesmos 
vocablos, vnos los toman por vna cosa, y 
otros por otra.

P. Fr. Juan de Córdova 
Arte en lengua zapoteca, 1578





PRESENTACIÓN CONGRATULATORIA

Me felicito de que por fin —tras casi treinta años de espera— vea la luz 
de la imprenta este excelente trabajo de María Teresa Fernández de 
Miranda, y congratulo por este hecho a los lingüistas y a la lingüística 
mexicanos.

Mas adelante el Sr. Michael J. Piper explica puntualmente la impor
tancia de la obra cuyo arreglo para la edición tuvo el valor de echarse a 
cuestas. Quisiera sin embargo, dado el trato que tuve con la autora y con 
este trabajo suyo, compartir con los lectores los sentimientos que en mí 
despierta la aparición de la obra y comentar sobre sus aconteceres.

Cuando me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
en el ya remoto año de 1955, solamente se había recibido en la carrera de 
lingüística María Teresa Fernández de Miranda. Lo supe porque en ese 
tiempo el Anuario de la enah podía publicar los nombres de todos los 
egresados hasta ese momento. No disfruté entonces de sus clases. Me 
enteré en ese tiempo de que su ausencia del edificio del Museo Nacional 
de Antropología —donde funcionaba la enah y donde también estaba el 
laboratorio de sonido que ella había dirigido— se debía a que sufría la 
enfermedad que le impedía salir a la luz del sol.

Un año después, aún sin conocerla personalmente, tropecé con 
muchas huellas de su trabajo, pues comencé a trabajar en el inah y se me 
encargó el laboratorio de sonido que había donado al museo la Fundación 
Viking. Ahí había planes de trabajo, grabaciones sin clasificar de lenguas 
indígenas y de música étnica, informes de trabajos de campo, una pequeña 
biblioteca y anotaciones que María Teresa Fernández había hecho sobre 
asuntos administrativos, de investigación y de docencia. Con todo esto tuve 
que ver porque el director del Museo —el doctor Eusebio Dávalos 
Hurtado— con una confianza rayana en la inocencia simple y sencillamen
te me entregó las llaves del laboratorio “a ver qué podía hacer”. Lo que 
haya hecho o dejado de hacer no importan, importa que así, sin haberla 
visto, conocí más y más de María Teresa, en aspectos que revelan más de
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su personalidad que las clases formales o el trato profesional (del que 
entonces yo no era capaz, desde luego).

Todos los maestros de materias lingüísticas nos hablaban de María 
Teresa Fernández de Miranda, tanto quienes eran miembros del Instituto 
Lingüístico de Verano (a quienes ella ayudaba a preparar sus clases, sobre 
todo buscando los equivalentes adecuados en español de los términos que 
ellos manejaban en inglés) cuanto, un poco más tarde, Mauricio Swadesh 
y el ingeniero Roberto J. Weitlaner, así como algunos otros profesores que 
habían sido compañeros suyos de estudios pero que siguieron carreras 
distintas, como Fernando Cámara o Arturo Romano.

Por fin la conocí. En 1957 fue una de las ponentes en la “Primera 
Semana Lingüística de la Academia Mexicana de la Historia”, debida al 
empeño de Mauricio Swadesh (sobra decir que ésta fue la primera y 
también la última semana lingüística). Participaron en ella todos — o casi 
todos— los lingüistas que por entonces estaban en México, nacionales y 
extranjeros, y los estudiantes como simples colaboradores, para aprender 
mucho. María Teresa se arriesgó a salir de casa al amparo de las sombras 
de la tarde (bien me acuerdo que le buscamos un horario que le permitiera 
asistir). Fue un gran gusto ver y tratar a quien había llegado a estimar y 
admirar por intermedio de mis maestros y de documentos, que la primera 
de las dos únicas personas tituladas como lingüistas en México1 y que, 
pese a los obstáculos que su enfermedad le ponía, seguía investigando. ¿No 
merecía alguien así admiración y estima?

Al siguiente año escolar María Teresa Fernández retomó parte de las 
actividades docentes que había tenido que dejar. El grupo (en el que 
estábamos Roberto Escalante, Juan José Rendón, Thomas Stanford y yo) 
acudía a su casa para tomar el curso de “Lenguas tonales”, asunto que 
elia conocía bien por sus investigaciones sobre las lenguas mazateco-po- 
polocas.2 Tomábamos las clases en torno a la mesa del comedor, más 
alejada que la sala de las ventanas, que de todos modos permanecían con 
las persianas bajas y entrecerradas.

Si asistíamos a clase una vez por la semana, yo iba uno o dos días más, 
pues comencé a colaborar con ella. Participé en algunas de las traduccio
nes que hacía (no todas ellas se publicaron), le entregué mis notas sobre 
topónimos chochos para formar parte del artículo que escribió en el libro

1 Evangelina Arana se había titulado a principios de año —si no me equivoco— y presentó 
en esa Semana Lingüística el panorama de las lenguas mixtecas que había sido su tesis. Moisés 
Romero sustentó examen profesional a fines de 1957, después de esa reunión.

o
Recuérdese que su tesis profesional fue La fonèmica del ixcateco. La bibliografía de 

ella al final de este volumen da cuenta de sus otros trabajos sobre este grupo lingüístico.
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dedicado a Townsend, y la ayudé en algunas otras tareas (revisar listas, 
elaborar fichas, localizar materiales o referencias, y así por el estilo). El 
trato frecuente me hizo conocer a una persona no sólo inteligente, 
preparada y empeñosa, sino igualmente educada, afable y de carácter 
alegre y aun bromista.

Poco a poco dejé de frecuentarla porque apenas tenía tiempo para 
cumplir mis obligaciones con el inah —que se había mudado a Córdoba 
45 — y los estudios en la enah, aún en las calles de Moneda. Más adelante 
me tocó el turno de elaborar la tesis, y luego estuve año y medio en 
Paraguay, así que perdimos todo trato directo que, desafortunadamente, 
no se reanudó más. Su enfermedad progresaba; ya cuando trabajé con ella 
había veces en que me dejaba haciendo algo mientras ella se retiraba 
media hora o una hora entera a descansar de la enorme fatiga que la 
acosaba y que ahora era más frecuente y más intensa, según supe por 
amigos comunes. Sobreponiéndose, María Teresa había emprendido una 
tarea colosal, la reconstrucción del protozapoteco, que habría de presentar 
como tesis de doctorado.

Comenzó requiriendo largas listas de amigos suyos del Instituto 
Lingüístico de Verano que trabajaban con variantes del zapoteco. A partir 
de ellas preparó fichas de juegos de aparentes cognadas y estableció las 
correspondencias regulares que la llevaron a un primer intento de 
reconstrucción. Siempre que en el proceso de trabajo surgieron dudas, 
consultó a quienes le habían proporcionado los materiales, a veces en 
persona —quienes estaban en la ciudad de México o pasaban por ella y 
la visitaban — muchas otras por correspondencia. No es el caso entrar en 
detalles que el señor Piper explica con cuidado. Solamente pido al lector 
que se haga idea de la gran cantidad de trabajo que debe ponerse en esta 
clase de estudios, de la forma en que ese trabajo se complica y alarga si 
las consultas deben hacerse no pocas veces por correspondencia, y de que 
María Teresa Fernández hizo todo eso cada vez más aquejada por su ya 
larga enfermedad. Es de verdad una pena que no haya podido terminarlo 
por completo, si bien había avanzado ya en su redacción.

Eramos varios quienes sabíamos de este trabajo de María Teresa. 
Algunos lo habían visto en diferentes etapas de su avance al pedirles ella 
comentarios o aclaraciones, otros nada más teníamos noticia de que lo 
estaba haciendo y nos regocijábamos con la idea de que pronto obtendría 
el doctorado y poco después dispondríamos de una sólida reconstrucción 
del protozapoteco. Hubo, por último, quienes habían recibido de María 
Teresa el encargo de dar fin a su obra en caso de que ella no lo lograra.

La doctora Doris A. Bartholomew me llevó, hace muchos años, un 
ejemplar del manuscrito pidiéndome continuar su revisión. Ya había
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hecho ella mucho para cumplir la petición de María Teresa Fernández de 
Miranda; respetuosa del trabajo de su amiga y colega indicaba expresa
mente cuáles de los cuadros no habían sido compilados por la autora, sino 
por ella. Aparentemente también había puesto por escrito algunas cosas 
que la autora solamente tenía en notas, pues aquí y allá la redacción 
delataba que no era hablante nativa del español la persona que así 
escribía.

Creí que no era muy difícil —laborioso sí— poner en buen castellano 
lo que hubiera que corregir, pero al intentarlo me di cuenta de que a 
menudo era difícil discernir dónde terminaba lo escrito por María Teresa 
y comenzaba lo que con todo derecho y justicia había redactado Doris a 
la luz del manuscrito en conjunto, y no porque ella no hubiera intentado 
escrupulosamente distinguirlo mediante notas marcadas con sus siglas,3 
sino que a veces era el desarrollo de una idea que no merecía nota aparte 
pero que daba la impresión —a mí, por lo menos— de que había surgido 
de dos cabezas. ¿Qué hacer entonces? ¿Agregar en cada caso de estos una 
nota más (ahora con mis siglas) discutiendo el punto? ¿No se complicaría 
así enormemente la lectura? Además, ¿sabía de seguro qué era lo que 
habían hecho autora y revisora? Tratando de salir de ese embrollo, recurrí 
a los juegos de cognadas, cotejé lo dicho en una parte con lo dicho en 
otra, y así me fui empantanando en tremedales que en vez de reducirse 
crecían y se complicaban.

Había al parecer por lo menos otra copia. En ella, el doctor Jorge A. 
Suárez agregó cognadas del chatino que no tenía el ejemplar con el que 
me tocó trabajar. Suárez empleó el manuscrito —dándole el debido 
crédito, por supuesto— como también lo usaron, con reconocimiento 
similar, algunos investigadores del Departamento de Lingüística y de otros 
centros. De esta manera, su existencia vino a ser del dominio común, por 
lo menos entre los lingüistas, pero obra de tanto valor seguía en los 
archivos, sin que se conociera más que parcialmente y por referencia, 
frustrando sin querer el deseo de María Teresa.

No puedo menos que alegrarme de que Michael J. Piper se haya por 
fin echado a cuestas el enorme trabajo de arreglar para su edición esta 
obra que María Teresa Fernández de Miranda no pudo concluir. Da 
cuenta de la magnitud de la tarea el que haya pasado por las manos de

3
Con igual cuidado señaló las observaciones de Eric P. Hamp —entiendo que era el 

director de tesis— que pudo identificar como tales. Es probable que otras hayan sido 
incorporadas por María Teresa Fernández en su trabajo, como debía hacerlo. Las pocas notas 
de Hamp que subsisten, atingentes como son, parecen algo cojas porque les falta el contexto 
más amplio de la discusión con la autora.
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varios investigadores de buena voluntad (yo entre ellos) sin que antes se 
le diera fin.

Hace énfasis Piper en su prólogo —si entiendo bien— sobre el valor 
que tiene la publicación de El protozapoteco como producto histórico. Es 
verdad que una obra hecha hace casi un tercio de siglo tiene en principio 
valor para la historia de la investigación lingüística en México o sobre 
lenguas aborígenes mexicanas, tan es así que primero Bartholomew y 
después Piper han debido poner más o menos al día, cada uno en su 
momento, el primer capítulo. No obstante, como igualmente dice el último 
revisor, no sólo tiene importancia El protozapoteco como documento 
histórico, es también indispensable para entender mejor varias de las 
investigaciones posteriores que se apoyaron en la obra de María Teresa 
Fernández y que a ella hacen referencia, y por último, tiene el valor 
intrínseco de los materiales recopilados y el análisis comparativo hechos 
por la autora. Esta investigación, sin importar el tiempo transcurrido, no 
ha sido superada en su conjunto, aunque sí en algunos detalles que Piper 
se ha cuidado de señalar con notas pertinentes y respetuosas.

Es este un punto menor en el que mi opinión difiere de la del 
cuidadoso revisor. Yo diría que El protozapoteco es por completo vigente 
como trabajo de la mejor lingüística histórica, y que son adicionales su 
valor como documento “antiguo” así como la comprensión cabal de otros 
trabajos. En ninguna otra parte se pueden encontrar los 430 conjuntos de 
cognadas que hay aquí, con el millar y pico de formas reconstruidas. Hay 
que agradecer al empeño de Michael J. Piper la redacción de algunos 
párrafos introductorios que orientan bien para no perderse en el amplio 
corpus de los juegos de cognadas que preparó María Teresa (apéndice C) 
y su cuidadoso cotejo, así como la extracción de todas las formas 
reconstruidas, para hacer con ellas el útil apéndice D que se debe por 
completo a él.

La reconstrucción del protozapoteco que hizo María Teresa Fernán
dez de Miranda es tan valiosa que su publicación nos beneficiará a todos. 
Es, sin lugar a duda, obra suya, pero es justo reconocer que en su forma 
actual algo tuvieron que ver otros investigadores cuya labor ha culminado 
— con un esfuerzo mucho mayor que el de los demás4— Michael J. Piper. 
Se advierten en El protozapoteco huellas de estas colaboraciones para 
acabar (sobre todo dándole la forma final publicable) la tarea que ella 
dejó inconclusa, y asoman la oreja en uno o dos lugares detalles nimios

No me arriesgo a decir quiénes, porque sólo sé de algunos — p. ej. Roberto Escalante, 
además de los ya mencionados en el texto— e indudablemente sería culpable de graves 
omisiones.
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reveladores justamente de que María Teresa no pudo terminarla y 
repasarla para corregirlos. Va un ejemplo: al hablar de los desarrollos de 
las consonantes dice la autora que PZ *n “en I se refleja como ñ en *ni(?) 
... pretónica cuando la sigue *ya ...” (y en otras condiciones que explícita), 
pero resulta que cuando trata la evolución de *i pretónica afirma qué “se* 
refleja como ñ en *ni antes de *y...”, esto es, en las mismas condiciones (y 
con el mismo ejemplo: PZ *ni’ya?a > I ña?a4 milpa) en que antes atribuyó 
el reflejo ñ a *n; me parece evidente que en el mismo ejemplo no puede 
ser reflejo de *n y reflejo de *i, sino que es más bien reflejo de las dos a 
la vez, de la secuencia *ni,5 y estoy firmemente convencido de que María 
Teresa hubiera advertido esos detalles y los hubiera corregido al pulir un 
trabajo que no logró acabar.6

No estoy igualmente seguro de que María Teresa Fernández se 
hubiera propuesto ir más allá de la reconstrucción fonológica. Se sentía 
fatigada, sabía que era posible que no terminara siquiera este aspecto, 
pues de no ser así no hubiera encomendado a nadie finalizarla si fuere 
necesario. Sin embargo, aquí y allá se encuentran observaciones que hizo 
sobre la morfología del protozapoteco, sugerentes de que tal vez pensara 
en atacar este problema más adelante, tal vez no en lo que preparaba como 
tesis, pero posiblemente sí en el futuro.

Quiero terminar repitiendo que la aparición de El protozapoteco es 
para que los lingüistas mexicanos y mexicanistas nos congratulemos. Obra 
insuperada no obstante el tiempo transcurrido desde su elaboración, se 
convierte en un merecido reconocimiento a la preparación y valor para 
luchar contra la adversidad que tuvo María Teresa Fernández de Miranda, 
la primera lingüista titulada por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Es también muestra de la calidad del trabajo que desde entonces 
se hacía —y sigue haciéndose— en el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, hogar académico de María Teresa. Por último, mi reconoci
miento a quienes pausada y parcialmente, sin abandonar nunca por 
completo la idea, contribuyeron a terminar la obra que ella dejó trunca, y 
muy especialmente a Michael J. Piper, quien perseveró hasta lograrlo, y a

5 Entre más de 1000 formas reconstruidas sólo 11 tienen *ni inicial y nada más en una, 
*ni'ya?a milpa, es pretónica; ésta y *'ni?ya pie, son los dos únicos casos en que *ni(?) va 
seguida de *y. Puedo dar estas cifras gracias al útilísimo apéndice D, del que se puede tomar 
directamente la información pertinente sin rastrearla en los 430 y pico juegos de cognadas, 
como tuve que hacerlo antes.

6Sin ser muchos —y todos de poca monta, como éste— creo recordar que eran algunos 
más. Si no me equivoco, su disminución denota la mano de los revisores previos, quienes con 
razón habrán hecho la labor de pulimiento que estimaron, como yo, que la autora habría 
acabado de no verse interrumpida por la muerte.
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las instituciones (y sus responsables) que coeditan la investigación, sabe
doras de que el trabajo no ha caducado sino que es una contribución 
vigente a los estudios de lingüística histórica de idiomas aborígenes 
mexicanos.

Leonardo Manrique Castañeda 
Febrero de 1995





PREFACIO

1 Introducción

Si tomamos en cuenta que el análisis contenido en este libro fue terminado 
poco antes del año 1966, año que vio el prematuro fallecimiento de María 
Teresa Fernández de Miranda, podemos decir que el proceso de su 
publicación ha llevado casi treinta años. La doctora Doris Bartholomew 
nos explica en su prólogo su participación en este proceso, y me toca hacer 
lo mismo en estas páginas. Pero primero hay que hacer hincapié en la 
aportación de Fernández a la lingüística. Después, señalar la importancia 
que tiene este libro para el protozapoteco, y los principios que rigieron la 
preparación de la presente versión. Y finalmente, trazar mi participación 
en este proyecto y agradecer a aquellos que me apoyaron en él.

2 La aportación de la maestra Fernández a la lingüística en México1

María Teresa Fernández de Miranda, a pesar de su corta trayectoria 
profesional (que abarcara menos de veinte años), se destacó por el 
conjunto de investigaciones que llevó a cabo sobre varios idiomas otoman- 
gues, de carácter tanto sincrónico (sus trabajos sobre el ixcateco) como 
diacrònico (sus trabajos sobre el protopopoloca, el otomangue y el 
protozapoteco). Cabe mencionar que fue la primera persona en recibir su 
título de lingüista en México; recibió su Maestría en Ciencias Antropoló
gicas con especialización en lingüística en 1950 en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia.2 Logró una respetable bibliografía,3 de la cual se 
han citado varios trabajos en otras publicaciones afines, lo que señala la

1 Esta sección está basada en una biografía de la maestra Fernández (Nava 1988). 
2Nava, 1988: 92-93.

Una bibliografía parcial de la obra de Fernández se encuentra al final de este libro.
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importancia de su obra en el desarrollo de la lingüística sobre las lenguas 
indígenas de México.

Además de ser investigadora, la maestra Fernández se dedicó a la 
docencia, a la traducción al español de distintos trabajos lingüísticos, y 
tuvo la distinción de haber diseñado y dirigido el laboratorio de sonido 
del Museo Nacional de Antropología, cuyo objetivo era “recolectar textos 
y música folklórica, así como lenguas indígenas”.4

Su último proyecto, que quedó en forma de borradores debido al 
fallecimiento prematuro de la maestra en 1966, consistió en la reconstruc
ción del sistema fonológico del protozapoteco; reconstrucción basada en 
datos de unas siete lenguas actuales. El manuscrito fue preparado después 
por Doris A. Bartholomew, pero esa versión no se publicó.

3 La importancia de El protozapoteco

Existen varias razones por las cuales se publica ahora el manuscrito de El 
protozapoteco: Primero, es el trabajo más amplio que tenemos sobre la 
reconstrucción del protozapoteco: cuenta con aproximadamente 430 con
juntos de cognadas; considerablemente más que las reconstrucciones ya 
publicadas (p. ej.: Swadesh, 1947, con 90 conjuntos de cognadas), o en 
preparación (Benton, 1989, con 251 conjuntos de cognadas). Rensch, en su 
estudio definitivo sobre la reconstrucción del protootomangue 
([1966J1976), refiriéndose al manuscrito de Fernández y su importancia 
para el campo de la reconstrucción, decide no hacer toda una reconstruc
ción propia del protozapoteco, prefiriendo basar su sistema fonológico del 
mismo en una comparación del protochatino (de Upson y Longacre, 1965) 
con datos actuales del zapoteco del Istmo. Bartholomew, probablemente 
la persona más involucrada con la autora en la confección de este estudio, 
opina que “(e]l trabajo de María Teresa Fernández de Miranda es muy 
cuidadoso y representa lo mejor de la lingüística comparada en 1966. 
[TJiene gran valor histórico y merece publicarse tal como está. Debe estar 
a la disposición de todos los estudiosos del zapoteco y de la lingüística 
general”.5

Segundo, varios autores se han basado en el manuscrito de Fernández 
para sus propios estudios; sobre todo Suárez (1973); pero también Kauf- 
man (1983), Piper (1990a y b), y Smith-Stark y López Cruz (1990), entre

4 Expediente enah-23, según Nava (1988: 93).
5 Comunicación personal.
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otros, por lo que sería conveniente tener fácil acceso al trabajo de 
Fernández para los propósitos de comparación y crítica. De hecho, Suárez 
(1973) es una propuesta para modificar y mejorar ciertos detalles de la 
reconstrucción de Fernández de Miranda, por lo que se puede suponer 
que el tener disponible el trabajo de Fernández de Miranda sería una 
contribución para una nueva evaluación y apreciación del trabajo de 
Suárez (1973).

Tercero, la publicación del trabajo de Fernández puede servir de base 
para la iniciación de futuros trabajos de investigación. El análisis mismo 
de Fernández se prestará a evaluación y crítica. Además, los datos 
contenidos en el apéndice C, que consta de unos 430 conjuntos de 
cognadas, serán de gran valor como punto de partida para cualquier 
investigador que pretenda llevar a cabo su propia reconstrucción del 
protozapoteco. La Dra. Bartholomew señala que “[djesde 1966 han salido 
varias publicaciones sobre las distintas variantes del zapoteco y del chatino 
y están en vías de publicación diccionarios amplios de algunas de estas 
lenguas”.6 Algunos de los trabajos comparativos y lexicográficos más 
recientes sobre el zapoteco y el chatino se encuentran en el apartado 3 de 
la bibliografía.

Dicho todo esto, es importante notar que el trabajo de Fernández no 
representa un análisis definitivo y monolítico, sin posibilidades de correc
ción y mejoramiento. La misma maestra reconoció las deficiencias de su 
trabajo, sobre todo en la falta de análisis de tono (apartado 2.3 del capítulo 
IV), y en la plétora de condicionamientos específicos y, a veces, no obvios 
desde el punto de vista fonológico. Otra área es la carencia de trabajo 
sobre la evolución del deslizamiento semántico: aunque está representada 
una buena parte de las diferencias semánticas actuales para cada conjunto 
de cognadas, no se intentó trazar dicha evolución, ni tampoco se trató de 
precisar metódicamente el valor semántico de las formas reconstruidas. 
También el especialista en lenguas zapotecas apreciará que el trabajo 
iniciado por Fernández, se mejorará al incorporársele los adelantos 
recientes en el análisis morfofonológico que se ha hecho para varias ramas 
del idioma. Sin embargo, en ningún momento me propuse el trabajo de 
hacer ese tipo de modificaciones aquí, optando en su lugar por un 
procedimiento limitado de rectificación interna. Los principios que rigie
ron la elaboración de esta edición se presentan en el siguiente apartado.

6Comunicación personal.
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4 Principios de edición

Una parte del valor actual de este trabajo tiene que ver con el hecho de 
que sirvió como base para el artículo de Suárez (1973), por lo que ha sido 
importante mantenerlo básicamente en la misma forma en que se encon
traba durante la confección de dicho artículo para poderlo situar dentro 
del contexto histórico. Sin embargo, como también se trata del esfuerzo 
hasta ahora más amplio de una reconstrucción del protozapoteco, el 
trabajo no debe tomarse sólo como un objeto de valor meramente 
histórico, sino también como un estudio que llena un vacío en el ámbito 
de los estudios sobre el protozapoteco, razón por la cual fue necesario 
someter el manuscrito a una lectura minuciosa para identificar y corregir 
(o por lo menos señalar) las inconsistencias que se encontraran.

Claro está que, al tratar de cumplir a la vez un propósito tanto 
histórico como contemporáneo, fue necesario indicar los cambios (menos 
los de carácter puramente correctivo o tipográfico) por medio de un 
mecanismo de notas, con siglas para identificar al interventor, siguiendo 
la pauta ya marcada por Bartholomew en su preparación inicial del 
manuscrito. Cabe mencionar que el manuscrito que tuve a mi alcance 
contaba con numerosas anotaciones hechas a mano por Suárez, y aunque 
la mayoría de ellas también fueron de carácter correctivo, facilitaron 
inmensamente la labor de revisión.

El lector verá que entre los datos con los que cuenta el valioso 
apéndice C figuran también algunos sobre el chatino, lengua cercanamente 
relacionada al zapoteco. Aunque sabemos que la maestra Fernández 
consultó fuentes sobre el chatino para este trabajo, el hecho de que: 7) 
parece que no se utilizaron para fundamentar ninguna decisión en cuanto 
al protozapoteco, y 2) los datos sobre dicho idioma fueron agregados a 
mano en la copia mecanografiada del manuscrito, nos sugiere que también 
provienen de la mano del doctor Suárez, probablemente como resultado 
de la investigación que emprendió para su artículo de 1973. Según Pride 
y Pride (c.p.), los datos provienen de la variante de Tataltepec, hecho que 
he podido confirmar al consultar Pride y Pride (1970). Pronto contaremos 
con más datos sobre el chatino a través del diccionario con variantes 
dialectales (en preparación) y el volumen para el Archivo de Lenguas 
Indígenas de México (en prensa).

Una alternativa que surgió en la realización de esta edición fue la de 
hacer una investigación para distinguir entre el análisis de la maestra 
Fernández y el trabajo editorial de Bartholomew (así como de Suárez). 
Esto hubiera sido interesante, dado que existen conjuntos de cognadas que 
parecen haberse agregado a los originales. La doctora Bartholomew
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comenta que hay algunos conjuntos que no se encuentran en sus borrado
res.7 Además, en el manuscrito utilizado, los conjuntos se encuentran en 
dos secciones, organizados en orden alfabético independientemente. No 
obstante, hay varias razones por las cuales decidí no llevar a cabo tal tarea:

7) El valor histórico de esta reconstrucción del protozapoteco se 
encuentra principalmente en relación al artículo de Suárez (1973), que 
probablemente escribió basándose en la copia del manuscrito que estuvo 
en su poder, y por lo tanto, no parecería imperativo tratar de distinguir o 
identificar los cambios que se hayan aplicado a los materiales originales. 
Además, Bartholomew señala claramente en su prólogo, y en las notas en 
el texto (marcadas como suyas), la esencia de los cambios y ajustes que 
ella hizo al material que dejó la maestra Fernández.

2) Aunque los conjuntos de cognadas se encuentran en dos listas, 
todos están incorporados indistintamente al análisis mismo. Esto podría 
señalar que sólo se trata de una compilación primera incompleta, a la que 
se le agregaron los demás conjuntos de cognadas en forma de una segunda 
compilación. Dado esto, es dudoso que los otros autores que citan a 
Fernández, si es que tuvieron la oportunidad de examinar los materiales, 
lo hayan hecho utilizando sólo los conjuntos de la primera lista.

5) El manuscrito, tal como se encontró, ya estaba prácticamente en 
condiciones de publicación. La tarea adicional de la exégesis de los 
materiales originales hubiera prolongado la publicación del trabajo con
siderablemente.

En vista de las razones dadas, me pareció aconsejable publicar el 
manuscrito tal como fue editado por Bartholomew y anotado por Suárez, 
dejando la tarea (no menos deseable) de investigación o edición históri- 
co-crítica, para otra ocasión o para otros investigadores. De todos modos, 
en el apéndice C he señalado los conjuntos de la segunda compilación al 
subrayar las glosas en español de los integrantes dé dicha compilación.

Tampoco me propuse incorporar mis propias opiniones críticas sobre el 
análisis del protozapoteco en este libro, prefiriendo dejarlo y presentarlo en 
su estado original (salvo unos cuantos comentarios, siempre que estén 
indicados como tales en las notas), reservando mi análisis crítico para otros 
trabajos; por ejemplo, Piper (1990b), y Piper (en preparación). Al mismo 
tiempo, me he tomado la libertad de actualizar el primer capítulo para 
reflejar mejor el estado actual del conocimiento de las variantes del zapoteco 
tratadas en este libro. Finalmente, he preparado el apéndice D, para facilitar 
la identificación de las formas reconstruidas del protozapoteco.

Comunicación personal.
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5 Comentarios personales

Mi interés en el manuscrito de la maestra Fernandez surgió durante 
investigaciones que llevé a cabo como estudiante del doctorado en 
lingüística en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio 
de México. Al profundizar el estudio sobre la reconstrucción del protoza
poteco, me enfrentaba varias veces con referencias a un trabajo no 
publicado sobre el protozapoteco que había sido escrito por la maestra 
Fernández. Pero, desafortunadamente, no se localizaba ninguna copia de 
dicho trabajo.

Poco a poco encontré huellas del famoso manuscrito: el doctor 
Smith-Stark me proporcionó una copia del apéndice del manuscrito que 
él había recibido de Bartholomew. Este apéndice contiene los conjuntos 
de cognadas que utilizó la maestra Fernández para su reconstrucción 
(parece que se había logrado circular unas cuantas copias de esos 
conjuntos de cognadas). Después supe, por medio de Bartholomew, que 
ella todavía contaba con los materiales originales en que se basó para 
confeccionar el manuscrito para su publicación, pero que dichas notas y 
borradores se encontraban guardados en unos archivos viejos, en una 
bodega, lejos de donde se encontraba la doctora en ese momento, lo que 
hacía difícil el acceso a ellos.

Durante el semestre académico de 1989-1990 supe, por medio de 
Yolanda Lastra Vda. de Suárez, que su esposo, Jorge A. Suárez, había 
tenido una copia del manuscrito, la que había consultado durante la 
confección de su artículo de 1973. Con el permiso de Lastra (y con su 
ayuda) revisé los libros y papeles de Suárez que se encuentran en El 
Colegio de México, pero sin resultados. A fines de 1989, Lastra se 
comunicó conmigo para informarme que había encontrado el manuscrito 
entre algunos libros que su esposo había conservado en su casa. Inmedia
tamente hicimos copias del manuscrito para guardarlas en varios lugares; 
(entre otros, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El 
Colegio de México). La copia original se quedó en posesión de Lastra. Al 
mismo tiempo que se encontró esa copia del manuscrito, surgió la idea de 
publicarlo. La primera sugerencia de que yo me encargara de la edición 
vino de Lastra, quien enfatizó la importancia del trabajo, ya que la omisión 
de su publicación había creado un gran hueco en el estudio del protoza
poteco durante casi 30 años.

Por último, quiero expresar mi gratitud a mis maestros, colegas y 
amigos, quienes me han estimulado y apoyado en la edición de este libro. 
Sobre todo quiero agradecer a las siguientes personas: Rebeca Barriga 
Villanueva, directora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de
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El Colegio de México; Doris Bartholomew, Susana Cuevas, directora del 
Departamento de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; Yolanda Lastra, Leonardo Manrique Castañeda, Priscila Palomi
no de Piper, Kitty Pride, Leslie Pride y Thomas Smith-Stark. Debo un 
agradecimiento especial a: Sara Arjona de Watson, por su excelente labor 
en la corrección de la redacción, y a Rosina Conde, jefe de Producción 
del Departamento de Publicaciones de El Colegio de México, Inga 
McKendry Sjóstein, Odavia Palomino López y James Skelton, por su 
asesoría en la preparación tipográfica de este libro, labor que quedó bajo 
mi responsabilidad por el carácter intensamente complejo del manejo de 
los datos. Toda deficiencia restante en este libro es mía.

También agradezco el apoyo institucional de: El Colegio de México, 
especialmente el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, especialmente el Departamento de 
Lingüística, y el Instituto Lingüístico de Verano.

Michael J. Piper 
Febrero de 1995





PRÓLOGO

El método comparativo de reconstruir una etapa antigua de un idioma fue 
producto de los estudios indoeuropeos del siglo xix. En Norteamérica, el 
lingüista Leonard Bloomfield lo aplicó a unos idiomas indígenas (algon- 
quinos) y se atrevió a demostrar que el método vale tanto para los idiomas 
sin documentos históricos como para los que tienen amplia documenta
ción, como lo son los del grupo indoeuropeo. En México, uno de los 
primeros estudios de esa índole fue la reconstrucción del sistema fonémico 
del protozapoteco por Mauricio Swadesh, en 1947. Esta reconstrucción se 
basó en cuatro idiomas zapotecos, con 94 conjuntos de palabras cognadas. 
A través de los años, el interés en la reconstrucción aumentó. Los estudios 
de otros lingüistas iban contribuyendo a un cuadro más completo de la 
situación lingüística anterior a la llegada de los españoles. La maestra 
María Teresa Fernández de Miranda hizo una reconstrucción del proto- 
popoluca en 1950,1 y en el año de 1961 se publicó un estudio que hizo con 
el ingeniero Roberto J. Weitlaner, (1961a), en el cual se establecieron las 
relaciones entre el chiapaneco y el mangue con el grupo otomangue.

Después se dedicó a hacer un estudio más detallado del protozapoteco 
que le pudiera servir de tesis doctoral. Aumentó la base de la comparación 
de Swadesh al incluir tres idiomas adicionales (Rincón, Mida y Coatlán) 
y utilizar un cuerpo de datos mucho más amplio. Las 94 palabras cognadas 
que sirvieron a Swadesh en 1947 no incluían ningún verbo; eran sustanti
vos, adjetivos y números. En el presente estudio figuran alrededor de 430 
conjuntos de palabras cognadas, incluyendo las varias categorías de 
palabras (p. ej.: sustantivos, verbos, preposiciones, pronombres, adverbios).

Los resultados de este estudio no son tan diferentes a los de Swadesh. 
En eso consiste la validez del método comparativo: por las corresponden
cias regulares se infieren las características de la etapa anterior. Dado que 
la muestra es representativa, la reconstrucción no cambia con el aumento

Publicado en 1951 (MJP).
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de los datos; como consecuencia, el sistema fonémico reconstruido por 
Swadesh en 1947 no ha sido modificado en esencia. La mayoría de las 
diferencias que hay en las dos reconstrucciones se deben a las distintas 
interpretaciones que vienen de los distintos conceptos del patrón silábico 
que el protozapoteco admitía.

El inventario de fonemas que reconstruyó Swadesh es muy reducido, 
pero el patrón silábico que él propuso admitía tanto grupos de consonantes 
idénticas (o geminadas) como grupos de consonantes diferentes. La 
maestra Fernández de Miranda, en cambio, reconstruyó un patrón silábico 
que no admitía grupos consonánticos, por tanto ella reconstruye un 
inventario con una serie de consonantes fuertes que equivalen a los grupos 
de consonantes geminadas de Swadesh. Así que, los fonemas del PZ: *pp, 
tt, te, kk, ss, ss, nn, 11, según Swadesh, equivalen a: *p, t, 0, k, s, s, N, L 
según Fernández. Las consonantes sencillas de Swadesh, a saber: PZ *p, 
t, c, k, s, s, n, 1 equivalen a las débiles de Fernández: PZ *b, d, 3, g, z, z, 
n, 1.

Fernández reconstruye una *kw que es menos común y no se encuentra 
en las palabras cognadas de Swadesh. La mayoría de los casos citados por 
Fernández son verbos.2

La reconstrucción del protofonema *c del PZ por Fernández corres
ponde al grupo *tty propuesto por Swadesh. Como consecuencia reinter
pretó la *tc y la *c de Swadesh como *0 y *3.

Swadesh no reconstruyó el protofonema *m por ser poco común en 
los idiomas actuales. Explicó en sus datos los casos de m como resultado 
del grupo consonántico *np o de la asimilación de una *p (débil) a una 
nasal que le seguía en la misma palabra. Fernández sí reconstruye una *m, 
pero reconoce la escasez de casos (sólo en tres palabras: animali, cesto 1 y 
lechuza) en que la *m es necesaria. El patrón silábico que ella propone no 
admite el grupo consonántico *np.

Fernández reconstruye una vibrante uvular (*R) que tampoco es muy 
común, pero que se presenta reflejada en las palabras cognadas de 
Swadesh. El profesor Swadesh interpreta las correspondencias con el 
fonema R del Yatzachi (Villa Alta) como variantes del protofonema *y 
del PZ.

Las mismas cinco vocales aparecen en las dos reconstrucciones con 
algunas diferencias en detalle. Una innovación de la presente reconstruc-

2
De las once palabras que da Fernández en el apartado 1.10 del capítulo III, tres son 

sustantivos y de éstos sólo aparece uno, nube, en Swadesh, 1947, (su conjunto de cognadas 
núm. 10). Lo interesante aquí es que Swadesh sólo da formas para Ixtlán y Yatzachi, y 
Fernández no da formas ni para Atepec (o sea, Ixtlán) ni para Yatzachi (MJP).
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ción está en las vocales largas, basada principalmente en los datos de 
Cuixtla.

En cuanto a la oclusiva glotal, Fernández nos proporciona unas 
conclusiones más detalladas, pero el esbozo de Swadesh presenta el 
esquema esencial.

La reconstrucción de los tonos fue mucho más complicada, a tal grado 
que la maestra no se atrevió a delinearla. El artículo de Swadesh menciona 
algunas características del sistema tonal y su evolución en los idiomas 
descendientes del PZ. Los idiomas de la actualidad, sin embargo, presen
tan sistemas de sandhi bastante complejos, y es difícil determinar las 
formas básicas en muchos casos. Así que, una mejor comprensión de los 
cambios en el sistema tonal espera estudios futuros.

El presente estudio, como el de Swadesh, refleja la escuela bloomfiel- 
diana de la lingüística que separa los aspectos fonológicos de los grama
ticales. La maestra reconoce la alternación de consonantes 
principalmente, y también la de vocales en las distintas formas del verbo, 
y reconstruye formas morfológicas alternantes para los verbos, y por 
analogía, para las otras clases de palabras. Sin embargo, no fue más allá 
de la simple observación del fenómeno. En la actualidad, con el énfasis 
de la escuela generativa transformacional en la integridad de la fonología 
y la gramática, sería conveniente se hiciera un estudio comparativo de la 
morfofonología y la gramática del protozapoteco.

Para terminar, me voy a permitir hacer una breve explicación de mi 
participación en la presentación del manuscrito.

En el año escolar 1965-66 tuve el privilegio de platicar en varias 
ocasiones con la maestra Fernández sobre la reconstrucción, que estaba 
en las últimas etapas de análisis y descripción. Mi tesis doctoral (Bartho
lomew, 1965) trató de la reconstrucción del grupo otopameano, también 
perteneciente al otomangue. Pudimos comparar los puntos de semejanza, 
y en cuanto a los puntos no semejantes consideramos las opciones de 
interpretación. Cuando tuve que salir para enseñar en el Instituto Lingüís
tico de Verano en Oklahoma, en junio, ya se había empezado a mecano
grafiar el manuscrito. Desgraciadamente, en unas cuantas semanas la 
maestra María Teresa Fernández de Miranda falleció debido a una 
enfermedad que había padecido por varios años.

El doctor Robert Longacre, quien tuvo mucho interés en los adelantos 
de la reconstrucción y quien le dio muchos consejos en las primeras etapas, 
le había prometido hacerse cargo de la preparación del manuscrito en 
caso de que se muriera. Por razones superiores a su voluntad, el doctor 
Longacre no pudo cumplir con su promesa, y me encargó el trabajo a mí, 
puesto que yo sabía más acerca de la intención de la maestra en las últimas
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etapas. Tratando de no alterar la sustancia del trabajo, sólo he ajustado la 
presentación de los distintos capítulos para que quede uniforme. He 
preparado la bibliografía y los apéndices basándome en las indicaciones 
del manuscrito. Actualicé la introducción, y en algunos casos añadí 
algunas notas.

Doris a. Bartholomew 
Marzo de 1970



I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1 Introducción

El objeto de este estudio es la reconstrucción de la estructura fonológica 
del protozapoteco (PZ) basada en la comparación de vocabularios de siete 
diferentes hablas zapotecas, conocidas tradicionalmente como “dialectos”, 
pero que constituyen en realidad verdaderas lenguas por su mutua 
ininteligibilidad.

2 Clasificaciones

La actual familia zapotecana formada por el zapoteco en general y el 
chatino, se califica, junto con las familias otopameana, chinantecana, 
popolocana, mixtecana y chiapaneco-mangue dentro del grupo otoman- 
gue, íntegramente mesoamericano. Aunque esta clasificación goza de 
aceptación casi unánime entre los especialistas, es cosa reciente que las 
relaciones genéticas han sido comprobadas por la aplicación del método 
comparativo.1 Al escribirse este trabajo, los estudios de esa índole 
solamente abarcaban las familias popolocana, mixtecana y chiapaneco- 
mangue (Longacre, 1957; Gudschinsky, 1959; Fernández de Miranda y 
Weitlaner, 1961a). Existían estudios internos de la familia otopameana 
(Newman y Weitlaner, 1950a y b; Bartholomew, 1960 y 1965) y la familia 
chinantecana (Rensch, [1963J1968), pero la integración de todas las 
familias en un solo conjunto científicamente cimentado esperaba la tesis 
doctoral de Calvin Rensch (Rensch ([1966J1976)). El doctor Rensch 
presenta allí documentación para las ramas citadas arriba, y también para 
el idioma amuzgo como séptima rama. Después le fue posible incorporar

1 Esta parte de la introducción fue redactada de acuerdo con las publicaciones que han 
aparecido desde que fue escrita por la autora (DAB). Además se han actualizado algunas de 
las citas bibliográficas (MJP).

1
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al grupo el tlapaneco, con relaciones estrechas con las familias mixtecana, 
chiapaneco-mangue, zapotecana y chinantecana, pero con relaciones más 
estrechas con el protozapotecano (Rensch, 1977: 95). El doctor Mauricio 
Swadesh también publicó observaciones de las conexiones entre las 
familias (Swadesh, 1960 y 1964a), pero sin trazar en detalle las correspon
dencias, y sin las ventajas de poder consultar las reconstrucciones internas 
del otopameano y chinantecano. El trabajo de Rensch ([1966]1976) utilizó 
datos de la variante del zapoteco de Juchitán junto con las reconstruccio
nes del protochatino (Upson y Longacre, 1965), en vez de utilizar los 
resultados del presente estudio porque todavía no se terminaba, y él no 
quería esperar su publicación. A la vez, esta reconstrucción del protoza- 
poteco no toma en cuenta el protochatino, aunque la autora había 
incorporado los datos en las fichas de palabras cognadas. Un examen de 
ellas mostró que, aunque la relación entre el protochatino y el protozapo- 
teco es muy cercana, no se puede incorporar el chatino al mismo 
horizonte. Así que, son muchos los adelantos en el campo de la recons
trucción del grupo otomangue, y todavía resta mucho por hacer.2 La 
reconstrucción del grupo otomangue es comparable, por lo que respecta 
al tiempo que ha requerido su diferenciación actual y a la diversidad de 
estructuras que incluye (aunque no a su extensión geográfica), a la 
reconstrucción del indoeuropeo (Longacre, 1964).

El número de lenguas3 que incluye el término general zapoteco no ha 
sido aun establecido con certeza. Aparentemente, el reconocimiento ya 
antiguo de las grandes diferencias que mostraban los llamados “dialectos 
zapotecos” hizo que en las clasificaciones lingüísticas se les designara por 
medio de nombres geográficos o de gentilicios de origen indígena. Como 
ejemplo citamos aquí las partes pertinentes de algunas de las clasificacio
nes más recientes, basadas casi siempre en agrupamientos anteriores: León 
(1902) divide al zapoteco en nexitzo4, serrano, del valle, miahuateco, 
vijano5 y tehuantepecano. Radin (1925) acepta la clasificación de León,

Habría que mencionarse también los siguientes trabajos sobre la clasificación de las 
lenguas zapotecanas: Rendón, 1967, 1971, Suárez, 1972, [1977)1990, 1983 (MJP).

3
Los hablantes de las lenguas zapotecas habitan en el estado de Oaxaca, al sur de la 

República mexicana. Ascienden a cerca de 200 000 (FDM). Según datos del censo de 1990 
(citados en Smith-Stark, 1994: 27-28), el número de hablantes del zapoteco en su territorio 
tradicional (201 municipios en el estado de Oaxaca y uno en el de Veracruz) es de 343 057, 
más los grupos emigrados hacia otras entidades (y a los Estados Unidos de Norteamérica), 
dando un total de 403 476 hablantes (MJP).

4Llamado también netzichu, netxichu, nejitzo, nexitza, benecicha, etc., en las fuentes 
antiguas. También se les conoce como rinconeras o del Rincón.

5 Otras variantes ortográficas son: bixana, vixana, bijana.
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pero añade algunas observaciones importantes: señala, por ejemplo, que 
los grupos del valle y tehuano (tehuantepecano según León) forman una 
unidad opuesta al serrano y al nexitzo, considerados independientemente, 
mientras que éste y el vijano tienen más puntos de contacto con el serrano 
que con el del valle. Angulo y Freeland (1935) reconocen tres grupos 
dialectales con algunas subdivisiones: el de la sierra del sur, el del valle 
(valle grande, valle chico y tehuano) y el de la sierra del norte (Ixtlán y 
Yalálag). Swadesh (1947 y 1949) considera que son cuatro las divisiones 
principales: sierra de Juárez (serrano), sierra de Villa Alta, valle-istmo y 
Miahuatlán que corresponden geográficamente al noroeste, noreste, centro 
y sur del área zapoteca. Él fue el primero en indicar (1947) que “las 
divisiones principales del zapoteco son en realidad lo bastante divergentes 
para ser clasificadas como lenguas separadas”.6

Según las observaciones hechas por De la Fuente (1947, 1949) en 
trabajos de índole etnológica que se refieren sólo a pueblos zapotecos 
septentrionales, se distinguen cuatro subgrupos que, enumerados de 
poniente a oriente son: serranos, netzichus, caxonos7 (al sur de los 
netzichus y de la región occidental bixana colindante) y bixanas. Opina 
este investigador (1949: 33) que un nativo de Yalálag, pueblo incluido 
dentro del subgrupo de caxonos, entiende con alguna dificultad a los 
bixanas y netzichus, pero que le son prácticamente ininteligibles los otros 
“dialectos” zapotecos; es decir, el serrano, el del valle y el del sur. Sin 
embargo, nos ha informado verbalmente (1962) que, según los conocimien
tos lingüísticos actuales, tal vez existan diferencias suficientes para distin
guir ocho lenguas: las cuatro del norte (1947), la del valle, la del istmo y 
otras dos de la sierra del sur. Hasta ahora ninguna de las clasificaciones 
propuestas consigna división alguna del zapoteco meridional, prob
ablemente por desconocimiento lingüístico de la región.8

A idéntica conclusión llegamos después del estudio de los materiales 
comparados y de otros datos adicionales sobre cada lengua y región 
proporcionados por varios investigadores del Instituto Lingüístico de 
Verano, o sea, que por el momento, se pueden distinguir ocho comunida
des de habla zapoteca, con centros bien diferenciados entre sí, pero con 
distinciones graduales de pueblo a pueblo dentro de cada comunidad, lo

6 Swadesh, 1947: 220, nota 2, traducción de la autora.
7

Otras variantes son: benexono, benixono.
O

Estudios más recientes sobre el estado de las variantes del zapoteco meridional incluyen: 
Weathers, 1973, y Piper, en preparación. Los resultados de Weathers, 1973, se reportan en 
Egland, 1978. Rendón, 1967, es un estudio léxico-estadístico de las relaciones internas del 
zapotecano en general (MJP).
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que sin duda permite una relativa inteligibilidad en sus fronteras. Esta 
opinión no excluye la posibilidad de que conocimientos lingüísticos 
posteriores obliguen a aceptar la existencia de otros idiomas zapotecos.9

Agrupamos los ocho idiomas mencionados, al igual que Angulo y 
Freeland (1935), en tres ramas o divisiones principales, basándonos en las 
semejanzas fonético-estructurales que conservan o desarrollan algunos de 
ellos debido, quizá, a su situación geográfica: 1) rama septentrional o de 
las montañas del norte (serrano, nejicho, cajono y bijano), 2) rama central 
o de los valles, incluyendo la región ístmica (del valle, del istmo), y 3) 
rama meridional o de las montañas del sur (Cuixtla, Coa ti án).10

Ahora bien, nuestra reconstrucción del PZ se funda sólo en siete 
lenguas, porque a excepción de vocabularios breves, sin análisis fonémico, 
recogidos en algunos pueblos bijanos, no existe, por el momento, material 
adecuado sobre esta lengua.11

3 Materiales

Los siete idiomas estudiados, con la indicación de los lugares de donde 
provienen, las abreviaturas que aquí les damos, y los nombres de los 
investigadores que proporcionaron los datos son:

o
Actualmente (1969) el Instituto Lingüístico de Verano esta investigando el grado de 

comprensión entre las hablas zapotecas por medio de la grabación magnética de relatos, una 
por cada pueblo, y preguntas basadas en ellos, calculando por las respuestas el porcentaje de 
la inteligibilidad (DAB). Los resultados de esta investigación se presentan en Egland, 1978. 
Casad, 1974, es una exposición detallada y argumentada de la metodología utilizada en las 
pruebas de inteligibilidad mutua (MJP).

10 El Sr. Ruegsegger, después de cerca de doce años de estudiar el idioma de Cuixtla, 
nos ha comunicado por carta (julio, 1962) que “...el área de Coatlán no puede comunicarse 
con nuestra área en la misma lengua. Creo que 70% de ininteligibilidad [estimado por nosotros] 
es un cálculo conservador. En realidad, ellos [Cuixtla y Coatlán] simplemente no pueden 
comunicarse”.

11 Aunque el Sr. Larry Lyman del Instituto Lingüístico de Verano inició la investigación 
del habla de Choapan, pueblo bijano, en 1962 y nos envió parte del vocabulario solicitado 
para este estudio hasta 1965, cuando estaba casi concluida nuestra reconstrucción del PZ, 
decidimos dejar fuera esos datos para no demorar más la terminación de este trabajo, porque 
hubiéramos tenido que esperar el envío del material restante y de las numerosas aclaraciones 
para su inclusión (FDM). Actualmente contamos con las siguientes publicaciones sobre el 
zapotero de Choapan: Lyman, 1964, Lyman y Lyman, 1977. La elaboración de un diccionario 
del zapotero de Choapan está en proceso (MJP).
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Rama del norte:

Serrano de Atepec (A), Neil Nellis;
Nejicho o del Rincón, (R), Robert Earl;
Cajono de Villa Alta (VA), Inez Butler.

Rama del centro:

Del valle, Mitla (M), Elinor Briggs;
Del istmo, Juchitán (I), Velma Pickett.

Rama del sur:

Cuixtla (Cu), Manís Ruegsegger;
Coatlán, Santa María Coatlán (Co), Dow Robinson.

Pedimos a las personas mencionadas llenar un vocabulario de 815 
palabras que comprendiera los términos ya reconstruidos en las familias 
mixtecana, popolocana y chiapaneco-mangue (Longacre, 1957; Guds- 
chinsky, 1959; Fernández de Miranda y Weitlaner, 1961a). El objeto de tal 
selección fue el de obtener reconstrucciones del protozapoteco que fuesen 
semánticamente comparables con las incluidas en las obras arriba citadas 
para estar en condiciones de establecer, en estudios posteriores, las 
interrelaciones familiares correspondientes.

Además, hemos complementado el conocimiento de estos idiomas con 
la consulta de los diversos estudios sobre ellos publicados (véase la 
bibliografía), y con las numerosas aclaraciones facilitadas gentil y desin
teresadamente por casi todas las personas citadas, en especial por Pickett, 
Butler, los esposos Nellis y los esposos Ruegsegger.

4 Sistemas fonémicos actuales

Con excepción del zapoteco de Coatlán, todos los demás zapotecos 
utilizados en nuestra comparación cuentan con descripciones fonológicas 
más o menos completas.12 Hace falta el siguiente trabajo: 1) precisar aún, 
con mayor seguridad, el análisis de los fonemas consonánticos y vocálicos 
en Atepec y Rincón; 2) aclarar y ampliar el análisis general del zapoteco

12 Véase el apartado 3 de la bibliografía para algunos ejemplos de estudios actuales sobre 
los idiomas en cuestión (MJP).
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de Mitla, idioma del que sólo existen algunas notas inéditas y un esbozo 
gramatical amplio publicado después de la muerte prematura de la 
autora;13 y 3) conocer mejor el funcionamiento de los sistemas tonales de 
todos los idiomas, especialmente en cuanto a las perturbaciones tonales.

Para el idioma de Coatlán, cuyo estudio fue abandonado apenas 
iniciado por motivos particulares que no viene al caso mencionar, conta
mos con un análisis semi-fonémico, reinterpretado por nosotros basándo
nos en los datos restringidos del vocabulario que reunió el Sr. Robinson.14

4.1 Consonantes

Los sistemas consonánticos de las lenguas estudiadas, dejando a un lado 
por el momento los de Atepec y Rincón, tienen como rasgo común un 
marcado contraste en la fuerza articulatoria con que se producen varios 
de sus elementos, lo que permite dividirlos en dos grupos: fuerte, el de 
mayor intensidad, y débil, el de menor intensidad. Esta división se 
mantiene con claridad en las parejas de fonemas producidos en el mismo 
punto de articulación, pero no así en los fonemas impares en los que, a 
pesar de que presentan, en general, características fuertes o débiles, se 
describen como neutros,15 porque el contraste no es obvio; aunque en 
ocasiones se hace alguna mención acerca de la intensidad fonética de la

Sacamos el material de Mitla de las notas inéditas de Briggs. La publicación de ellas 
(Briggs, 1961) se hizo posteriormente.

14 Omitimos la serie prenasalizada /“b, °d, nJ, “g, ngw/ porque en el material estudiado: 
a) los fonemas nasales se encuentran como los primeros miembros de numerosos grupos 
consonánticos: m va antes de b, t, f, g, y; n precede a b, t, d, e, i, k, g, ?, z, §, 1, 1, y; b) las 
razones fonético-morfológicas que aduce Robinson para distinguir sus fonemas prenasalizados 
de los grupos consonánticos en los cuales el fonema nasal constituye un morfema /mb, nd, 
ni, ng/, nos parecen insuficientes para dar calidad fonémica a los primeros, y sí creemos que 
la presión estructural del sistema obliga más bien a considerarlos como grupos. Interpretamos 
/“J/ y /“gw/ como grupos consonánticos /ni, ng/, respectivamente, seguido el último por vocal 
/u/ porque: a) los fonemas /}/ y /gw/ no existen en el sistema; ¿>) el valor fonético de /"J/ es 
[ni]; c) /“gw/ es un fonema raro que sólo aparece en tres palabras del idioma, según informa 
el propio Robinson, y d) el grupo vocálico /uV/ (aquí V es /i/ o /a/) aparece después de /ng/ 
y de otros grupos y fonemas, lo que hace posible analizar /"gw/ como secuencia /nguV/. 
Quitamos también del sistema el fonema /r)/ que sólo aparece antes de consonante velar, y 
en condiciones oscuras como “inicial de sílaba precedida por sílaba abierta” en unas cuantas 
palabras y en el morfema de aspecto irreal /Ian/ — /lar)/ donde Robinson no pudo encontrar 
el motivo de la variación. (Posteriormente publicó sus apuntes sobre el zapoteco de Coatlán; 
véase Robinson, 1963.)

15 Aunque Pickett ha clasificado todos los fonemas impares frecuentes como débiles, 
considera que el tratamiento de neutros que aquí les damos es preferible (comunicación 
personal).
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articulación en VA y M; y de unos como fuertes o débiles y otros como 
sordos o sonoros en Cu y Co. Las diferencias de voz, y a veces de cantidad 
(estas últimas siempre subfonémicas) que acompañan a la distinción 
fuerte/débil son de carácter secundario excepto, como ya dijimos, en 
algunos de los fonemas impares.

En Atepec y Rincón no es evidente el contraste fuerte/débil en los 
análisis fonémicos actuales. Ambos combinan la distinción de voz con la 
cantidad, aunque de manera diferente. En Rincón se califica a las 
consonantes sordas como dobles, y a las sonoras como sencillas. En 
Atepec, que tiene sólo fonemas sordos y sonoros, la cantidad se presenta 
por medio de consonantes geminadas (pp, bb, tt, ce, cc, kk, 00, ss, mm, nn, 
yy, 11). Las llamadas consonantes sordas o dobles de Rincón, y las sordas 
junto con las consonantes geminadas de Atepec (éstas aparecen casi 
siempre en posición intermedia de morfema) son las correspondencias 
regulares de los fonemas fuertes que se encuentran en los demás idiomas.

Los sistemas consonánticos de los siete idiomas figuran en el cuadro 
1. El primer fonema de los pares incluidos es el fuerte en VA, M, I, Cu y 
Co o el sordo en A y R; el segundo corresponde a su correspondiente débil 
o sonora, respectivamente. Los fonemas impares sordos o sonoros de A y 
R, fuertes/débiles o sordos/sonoros de Cu y Co se ponen en la misma 
columna que los fonemas que tienen características semejantes; los neutros 
de VA, M e I figuran en el centro de las columnas para indicar su 
condición particular.

Cuadro 1. Sistemas consonanticos actuales

( ) solamente en préstamos
[ ] raramente en palabras nativas
/ / interpretado como grupo de fonemas

A R VA M I Cu Co
sord son sord son fte déb fte déb fte déb fte déb fte déb

neutro neutro neutro

P b P b P b P b P b P b P b
t d t d t d t d t d t d t d

0 0 3 /ts/ /dz/ 0 0
è J è J /ts/ /dz/ é J C C
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(conclusión)

A R VA íÍM<íi I Cu Co
sord son sord son Re déb fie Re déb Re déb Re déb

neutra neutro neutro

k g k g k g k g k g k g k g
kw kw gW kw gW /ku/ /kw/ kw [g”l
? ? ? ? ? ? ?

(0 (0 (0 (D f
6 e e

[s] s z s Z s z s z s z s z

§ z § V z § V z § V z § § V z

$
V 
? $ V 

?

(x) (X) (X) (X) (X)

(x»)

[11] [h]
m m M m m m m
n n N n N n n n n

(ft) [ñ]
w w w w w w

y y y y y y y
1 1 L 1 L 1 i i 1
r r (0 r r r (0

(?) (?) [i1 [?] (?)
R R

Rw

P>]

Todos los idiomas tienen fonemas oclusivos fuertes o sordos con 
correspondientes débiles o sonoros en los puntos de articulación bilabial,
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alveolar16 y velar /p, b; t, d; k, g/; los sonoros o débiles son fricativos en A, 
Cu y Co, pero en los dos últimos idiomas tienen alófonos oclusivos después 
de fonemas nasales. A, VA, M y Co poseen también un fonema oclusivo 
velar labializado, con contraste fuerte-débil /kw, gw/ sólo en VA y M; en 
las otras dos lenguas existe únicamente /kw/, sordo en A y fuerte en Co.17 
La oclusiva glotal sorda /?/ aparece en todos los idiomas, y es neutra en 
VA, M e I.

Hay fonemas africados alveolares y alveopalatales: los primeros en A, 
R, Cu y Co, y los segundos en todos los idiomas menos M.18 /£/ es sordo 
en A y R, y fuerte en Cu y Co; sólo R tiene correspondiente sonoro /3/; /c/ 
es sordo en A y R, y fuerte en los demás idiomas; el correspondiente /j/ es 
débil en VA e I, y sonoro en R.

Todos los idiomas, menos R y Co, tienen un fonema fricativo 
labiodental /f/ que es sordo en A, neutro en VA, M e I y fuerte en Cu; este 
fonema aparece en pocas palabras nativas en M e I, y sólo en préstamos 
del español en A y VA. El fricativo interdental /©/ se encuentra como sordo 
en A y como fuerte en Cu y Co19.

Los sibilantes alveolares y alveopalatales existen en todos los idiomas, 
con la excepción de A, que no tiene los alveopalatales no retroflejos. 
Además, A y VA son los únicos que tienen los retroflejos. El fonema /s/ 
es sordo en A y R (en A es fonema raro en palabras nativas) y sólo R tiene 
correspondiente sonoro /z/; en los demás idiomas, /s/ y /z/ son fuerte y 
débil, respectivamente. A tiene un fonema alveolar retroflejo sordo /$/ que 
figura en el cuadro 1 como correspondiente del alveopalatal retroflejo 
sonoro /?/ a causa del comportamiento paralelo de ambos fonemas con 
respecto a los alveopalatales retroflejos fuerte/débil /$, z/ de VA, dentro 
de las pautas de correspondencias regulares.20 Los fonemas /s, z/ son sordo

16 Con la excepción de los fonemas /L, 1, r, r/, los demás que aparecen citados en el texto 
como alveolares son posdentales en VA.

17 Robinson (1963) incluye la oclusiva labiovelar débil /gw/ (/q/ en su sistema de símbolos), 
pero sólo aparece en un morfema en sus datos: /qí/ cocinar, morfema que no figura dentro 
de la lista de cognadas estudiada por Fernández de Miranda. He incluido el fonema en el 
cuadro 1, y lo señalo como un fonema que raramente se encuentra en palabras nativas. La 
rareza del fonema /gw/ podría señalar que se trata de una secuencia /gu/, tal como se sugiere 
en la nota 1 supra (MJP).

18 Suárez (1973) y Stubblefield y Hollenbach (1991) tratan las africadas alveolares y 
alveopalatales como unidades segmentales, aunque Stubblefield y Hollenbach los representan 
en su gramática como dígrafos (MJP).

19 Para más información sobre la calidad del fonema /0/ en Co, véase la nota 9 del capítulo 
III (MJP).

20 De hecho, el fonema /$/ de A, representado en Nellis y Goodner de Nellis, 1983, como 
el grafema {x}, tiene el valor fonético de [$] (sibilante palatal retroflejo y sordo) (DAB).
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y sonoro respectivamente en R, fuerte y débil en los demás idiomas, pero 
Cu no tiene forma débil.

La fricativa velar /x/ se encuentra en todos los idiomas menos en R e 
I; es sorda en A, neutra en VA, M y fuerte en Cu y Co. Sólo VA tiene una 
forma labializada de la anterior, también neutra, /xw/, y en M e I se 
encuentra un fonema fricativo glotal neutro /h/ que es poco frecuente en 
palabras nativas en I.21 Los fonemas /x/ y /xw/ nunca aparecen en palabras 
nativas en VA, Cu y Co.

Los fonemas nasales bilabiales y alveolares se encuentran en todos los 
idiomas, a excepción de R, en el que no existe ningún bilabial: el contraste 
bilabial fuerte-débil /M, m/ se presenta sólo en M, y este idioma y VA son 
los únicos que tienen el alveolar /N, n/; en los demás idiomas /m/ y /n/ son 
sonoros, pero el bilabial es neutro, con características fuertes en VA, y en 
I sólo en posición intermedia, lo mismo que el alveolar. VA tiene una nasal 
palatal neutra /ñ/ que figura únicamente en préstamos del español. I tiene 
una nasal palatal débil /ñ/.

Todos los idiomas tienen semivocales labiovelares y palatales, con 
excepción de VA, en el que falta la primera, y la segunda es descrita como 
deslizamiento posdental neutro sordo; /w/ y /y/ son neutras en M e I, y 
sonoras en los demás idiomas. El fonema lateral alveolar existe en todos 
los idiomas, con contraste fuerte/débil /L, 1/ únicamente en VA y M; /l/ es 
sonoro en las demás lenguas, y además neutro en I.

Se encuentra el fonema vibrante alveolar de un solo golpe /r/ en todos 
los idiomas; también hay otros vibrantes como el vibrante múltiple /r/ en 
A, VA, M, I y Cu, el uvular /R/ en R y VA, y el uvular labializado /Rw/ 
en VA. /r/ y /r/ son neutros, generalmente sordos en VA y M, aunque 
tienden a débil en M, y son sonoros en A; /r/ es sonoro en R, Cu y Co; /R/ 
es sordo por lo general en R y VA, y la misma cualidad tiene /Rw/ en VA; 
sin embargo, en este idioma ambos fonemas uvulares son débiles. Los 
vibrantes /r/ de A y VA, y /r/ de VA y Co sólo se encuentran en palabras 
prestadas del español; /r/ en I es un fonema muy raro en palabras nativas, 
pero es frecuente en préstamos del español.22 I tiene además un vibrante

91
Curiosamente, Fernández no analiza explícitamente la evolución del fonema /h/ en 

Mitla, a pesar de que es un elemento bastante frecuente en los datos. Aunque explica la 
presencia de la h en Mitla como resultado de la ausencia de *? (v. el capítulo V), los 
comentarios en los apartados 4.2 y 4.4 de este capítulo, especialmente a la luz de las notas 29 
y 33, sugieren que no llegó a un análisis satisfactorio del fonema /h/, por estar ligado éste con 
los procesos prosódicos en Mitla (MJP).

22 Es posible que R tenga en su sistema fonémico las consonantes /f, x, r/, pero que por 
encontrarse sólo en préstamos del español hayan sido omitidas del sistema por Earl. Quizá 
también Cu y Co tengan /r/ en palabras que no son nativas.
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bilabial sonoro /b/, tan raro en el idioma que sólo aparece en una palabra 
que no figura en la comparación.23

De todos los fonemas consonánticos descritos, los siguientes no se 
presentan nunca como reflejos del PZ en el cuerpo estudiado: /x, xw, r/, 
además de /f/ en A, VA, M, I y /r/ en VA y Co.

4.2 Vocales

Los fonemas vocálicos orales de los siete idiomas figuran en el cuadro 2. 
A, VA, I y Cu tienen sistemas de cinco vocales, M de seis, R y Co de siete.

Cuadro 2. Sistemas vocálicos actuales24

A R VA M I Cu Co

i i i i i i i

e e e e e e e

i

0

ae ae ae

a a a a a a a

71
El “fonema” /b/ (vibrante bilabial sonoro) lo interpreta la Dra. Pickett como el grupo 

/dr/: “n.dr/beren'drú/ hormiga león. (Esta sílaba /drú/, que se presenta exclusivamente en esta 
palabra, varía fonéticamente entre /dr/ y /b/, un vibrante bilabial sonoro, pero aun en estas 
formas se acentúa y lleva un tono alto.)” Pickett, 1967: 296.

Es notable que en el idioma amuzgo, también perteneciente al grupo otomangue, existe 
un vibrante bilabial en una sola palabra: hormiga león. “La ipb es un vibrante bilabial sonoro 
con una posición velarizada simultánea de la lengua. Se encuentra sólo en el ejemplo a 
continuación ... [Saqíb] /Sa’qíb2/ hormiga león." Bauemschmidt, 1965: 478 (DAB).

“A propósito, ¿no debería la b de hormiga león ser de br- < *bi/e-'re? hormiga en un 
contexto especial de compuestos?” (EPH).

Marlett y Pickett (1987: 403 nota 8) interpretan la d de hormiga león como un segmento 
epentético por razón de la estructura silábica. Este análisis da la forma fonèmica /berenru/, 
por lo que el sonido b ya no podría figurar como fonema (MJP).

La presentación de los sistemas vocálicos actuales en el cuadro 2 no debe interpretarse 
como implicación de que los reflejos en una sola fila sean correspondencias. La situación 
compleja de la evolución de las vocales es el tema del capítulo IV (MJP).
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(conclusión)

A R VA M I Cu Co

3

0 0 0 0 0 0 O

u u u u u U

Todos los idiomas poseen vocales anteriores cerradas /i/ alta y /e/ 
media; la segunda con alófono abierto en A (junto a consonantes dobles 
y /z/), I y Cu, y con alófono alto abierto en Cu y Co; central baja /a/ descrita 
como abierta en R y Co, y como posterior abierta sin redondear, con 
variación fonética de central a posterior, en M; media posterior redondea
da /o/, cerrada en R, M y Co, varía entre cerrada y abierta en I, y en VA 
es alta con variación fonética aproximada entre /o, u/ del español. A 
excepción de VA, los demás idiomas tienen también la vocal alta posterior 
redondeada /u/, cerrada en R, M y Co. Estas tres últimas lenguas cuentan, 
además, con una vocal anterior /ae/ media abierta en R, baja cerrada en 
M y Co, pero con alófono medio abierto en Co. VA y R poseen una vocal 
sin redondeamiento, media central en VA y posterior en R. Sólo Co incluye 
en su sistema una /o/ posterior baja, cerrada, redondeada.25

Las vocales nasalizadas no parecen tener calidad fonémica en los 
idiomas comparados, pues aunque figuran en las descripciones de A y Co, 
el análisis de ambas es aún incompleto y las condiciones en que se 
presentan no son muy claras. Nellis dice que en A todas las vocales del 
sistema pueden ser fonémicamente nasalizadas, pero que éstas aparecen 
sólo en unos cuantos morfemas: de los datos estudiados, únicamente se 
presenta /$/ en un caso.26 El sistema de Co incluye un fonema de 
nasalización, sin explicar si éste puede combinarse con todas las vocales 
o nada más con algunas. En el vocabulario proporcionado por Robinson 
la única vocal nasalizada que aparece es /p/; en dos casos después de /n/,

25 Por el examen del material estudiado parece que /o/ es un fonema raro, con distribución 
limitada; sólo lo encontramos en seis palabras después de /d, í, i, y/. Quizá en un análisis 
fonémico completo pudiera quedar excluido del sistema.

Según Bartholomew (1983: 358) las vocales nasalizadas en A son formas reducidas de 
los enclíticos demostrativos: -j corresponde a ni este; -?? corresponde a -na? ese, aquel; y -9 
corresponde a -ná aquel (MJP).
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y en otros dos después de /£, z/, pero estos últimos figuran también con 
vocal oral en unas notas adicionales que se consultaron.27

La ausencia casi completa de vocales nasalizadas en estos dos 
idiomas, el condicionamiento producido aparentemente por la presencia 
de /n/ en dos de los casos mencionados de Co, la variación con registros 
orales que muestran los otros dos y el carácter fonético que tiene la 
nasalización en los demás zapotecos para los que existe un análisis 
fonológico más completo, nos lleva a concluir, en este estudio, que ese 
rasgo no es fonémico en A y Co.

Los idiomas restantes, como ya dijimos, no tienen vocales nasalizadas 
fonémicas. VA y M poseen alófonos vocálicos nasalizados, antes de una 
nasal en el primero, y junto a una nasal en el segundo. En I suelen aparecer 
alófonos nasalizados de /i, a/ después de /nw/ o como manifestaciones 
fonéticas de /Vn?/ (V = cualquier vocal).

Sólo en Cu y Co se considera fonémica la cantidad vocálica, repre
sentada aquí por medio de vocales geminadas. En Co, sin embargo, no 
parece muy seguro su valor fonémico en todas las vocales, ya que en el 
vocabulario utilizado se presentan /aeae, uu/ en dos palabras y /oo/ en un 
caso único, pero las tres formas con vocales largas posteriores se encuen
tran también registradas con vocales sencillas. Existen, asimismo, algunos 
casos de variación en la cantidad de las demás vocales. Por eso, sin 
rechazar en absoluto el carácter fonémico que pudiera tener la cantidad 
en Co, decidimos ignorarla en la comparación, pero sin omitir su 
representación en los datos.28

En los otros idiomas la cantidad vocálica está condicionada: por su 
posición en la vocal acentuada antes de /b, d, j, g, z, z, n, r, 1/ y en 
monosílabas que no terminan en ? en I; por la posición que ocupa la vocal 
en el radical, la calidad de las consonantes que la rodean o la presencia 
de deslizamiento tonal ascendente en la sílaba final del radical en M;29 por

27 Robinson (1963: 4) señala las siguientes vocales nasalizadas: /y?, j, jj, y y/. Todos 
los ejemplos que da son verbos de primera persona de singular. Las vocales nasalizadas en 
Atepec también se dan en un contexto reducido de morfemas, y en algunos casos las formas 
con vocales nasalizadas alternan con formas con la secuencia nV. Así que la nasalización se 
podría deber a un rasgo (quizá en algún nivel autosegmental) de nasalización (MJP).

Robinson (1963: 4) señala las siguientes vocales largas: /ii, ee, aeae, aa 33, oo, uu/, pero 
además señala que un fenómeno de laringealización no-fonémica se presenta en las vocales 
geminadas con deslizamiento alto-bajo (*4). Esto sugiere que las vocales largas de Co pueden 
ser analizadas como vocales rearticuladas, tal como sucede en 1 (MJP).

29 El lector notará que no se encuentran vocales largas propiamente dichas en los datos 
de Mitla. Aquí parece que Fernández se refería a las vocales aspiradas (Vh), aunque no 
siempre hay una correspondencia exacta entre la *V* del PZ y la Vh de M (MJP).
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el tono en VA; aparentemente también por el tono en A, pues con la 
excepción de un caso, siempre registra Nellis dos vocales cuando hay 
deslizamiento tonal; por eso nosotros preferimos emplear un símbolo 
vocálico sencillo con la indicación del deslizamiento; y por la calidad de 
la consonante siguiente en R, es decir, las vocales se alargan antes de 
consonante sencilla o sonora seguida por vocal.30

I posee además vocales rearticuladas fonéticamente alargadas que 
constituyen unidades fonémicas. Por falta de símbolos adecuados las 
representamos aquí intercalando un cierre glotal entre ellas, aunque su 
presencia fonética no es obligatoria, puesto que varían libremente con 
vocales rearticuladas sin cierre glotal. Estos fonemas tienen las mismas 
características fonéticas que las vocales simples.

43 Acento

El acento es fonémico únicamente en I, A y R.31 En los dos primeros 
idiomas es notable la frecuencia con que aparece en la penúltima sílaba; 
sin embargo, hay suficientes contrastes para establecer su valor fonémico. 
Representamos el acento con un apostrofe (') que precede a la sílaba 
acentuada o a la vocal acentuada en los grupos vocálicos; omitimos la 
marca en las formas monosilábicas.

En los demás idiomas el acento es mecánico. Cae siempre en la última 
sílaba del radical, y no ofrece ésta dificultad alguna para su identificación, 
porque en general, estos idiomas pierden las vocales pretónicas y postóni
cas, si las tuvieron en las formas originales. En las palabras compuestas 
cada morfema suele conservar su propio acento.

Salvo en tres palabras de VA, que no están incluidas en el vocabulario 
solicitado, la vocal /o/ no se encuentra en sílaba acentuada.

Los núcleos vocálicos complejos de tipos W de VA y V?V del mismo 
idioma y de A, así como las vocales rearticuladas de I, llevan el acento 
sobre toda la secuencia vocálica en conjunto.

A pesar de que parece evidente el condicionamiento de la cantidad en R, como el 
propio Earl admite al reconocer que su análisis fonémico es aún algo incompleto, y que 
encuentra que el alargamiento citado ofrece variaciones idiolectales que le obligan a veces a 
dudar de su presencia en cierta forma, insiste en que se represente la cantidad cuando él la 
indica, cosa que hemos aceptado.

SI En análisis más recientes del zapoteco del Istmo, se considera el acento como no 
fonémico, p. ej.: Marlett y Pickett, 1987: 4O5ff (MJP).



CONSIDERACIONES PRELIMINARES 15

4.4 Tono

El tono es fonémico en todos los idiomas comparados, excepto en R. El 
único idioma que tiene exclusivamente tonos de nivel es Cu: alto (x), medio 
(3) y bajo (4). Las vocales largas de Cu, aunque simbolizadas por vocal 
doble, llevan un solo número después de la segunda vocal.

Los demás idiomas tienen sistemas mixtos de hasta cuatro niveles y 
hasta siete deslizamientos. Dada la variedad de las combinaciones de unos 
y otros, preferimos describir cada sistema por separado.

I tiene dos tonos de nivel: alto (J) y bajo (4), y deslizamiento 
ascendente (41). En las vocales rearticuladas cualquiera de estos tonos se 
extiende sobre toda la unidad fonémica compleja. Esta lengua parece 
tener un sistema de sandhi tonal que apenas ha empezado a estudiarse y 
del que aún se desconoce su funcionamiento.32

M posee dos tonos de nivel: alto (x) y bajo (4), y deslizamientos 
ascendentes (41) y descendentes (14). Ambos deslizamientos aparecen sólo 
sobre vocales sencillas. En los grupos vocálicos pueden presentarse todas 
las combinaciones posibles que permiten los tonos de nivel. Este idioma 
tiene cambios tonales en los radicales simples que se unen para formar 
radicales compuestos, excepto en el último radical simple, y experimenta 
perturbaciones tonales ocasionadas por ciertos afijos y radicales. Las 
perturbaciones pueden ser progresivas o regresivas, y por lo general son 
del tono bajo al alto. Como las notas de Briggs no incluyen una descripción 
detallada del sandhi tonal nos es imposible establecer el sistema de las 
perturbaciones.33

A tiene cuatro tonos de nivel: alto (l), medio-alto (2), medio-bajo (3) 
y bajo (4); y deslizamientos bajo-medio (43), bajo-alto (41) y alto-medio (13). 
El tono medio-alto (2) es sumamente raro; sólo aparece en dos morfemas 
del idioma: en las formas honoríficas de los sufijos de tercera persona

52 Para obtener análisis detallados sobre el sistema de sandhi tonal en el zapoteco del 
Istmo véase Mock, 1981, 1982 (MJP).

Briggs (1961: 10-11) da información detallada sobre el sandhi tonal. Desafortunada
mente Stubblefield y Hollenbach (1991) omiten toda discusión sobre el tono. Bartholomew 
(c.p.) vincula la realización de los tonos con la presencia de los núcleos vocálicos aspirados 
(Vh): “El tono (4) y el deslizamiento tonal (41) siempre resultan en una vocal aspirada (Vh) 
en Mitla, por lo que parece que el análisis de la secuencia [Vh] como parte íntegra del sistema 
de núcleos silábicos, hace redundantes las diferencias tonales. En cuanto a los procesos tonales 
morfofonémicos, su análisis se reemplaza por una declaración que, en los compuestos, los 
núcleos silábicos siempre se reducen a V (sencilla), excepto en la última sílaba del radical” 
(MJP).
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singular y plural. Parece que este idioma posee un sistema de sandhi tonal 
que hasta la fecha no ha sido estudiado.34

VA cuenta con tres tonos de nivel: alto (*), medio (3) y bajo (4), y siete 
deslizamientos; dos de ellos aparecen sólo en sílabas de un morfema 
alto-medio (13) y medio-alto (31), y los demás se encuentran siempre en 
sílabas que comprenden más de un morfema (34,43,14,41,314). Este idioma 
tiene un sistema de sandhi tonal muy complicado (Pike, 1948). Algunos 
morfemas no sufren nunca perturbación tonal, y otros pueden tenerla o no 
tenerla según el contexto en que se encuentren. La perturbación es de tipo 
regresivo y tiende a extenderse, por lo general, hacia niveles más altos. 
Para establecer el sistema de sandhi es necesario: á) conocer el tono 
inherente de los morfemas, es decir, el tono con que aparecen en 
aislamiento, y b) saber si se trata de morfemas que nunca cambian su tono 
o que son susceptibles a la perturbación.35

Co tiene tres tonos de nivel: alto (*), medio (3) y bajo (4); y tres 
deslizamientos: medio-alto (31), medio-bajo (^) y alto-bajo (14). Carecemos 
por completo de información acerca del funcionamiento del sistema tonal 
de este idioma y no es rara la ausencia de marcas tonales en el material.36

Información acerca de los procesos de perturbación tonal se encuentra en Marks, 1976. 
También se puede encontrar información en Bartholomew, 1983, aunque está esparcida entre 
la discusión de otros temas (MJP).

35 Sin embargo, a pesar del estudio mencionado sobre las perturbaciones tonales del 
idioma de Villa Alta, cuando hemos indagado con Butler acerca de los tonos inherentes de 
las formas comparadas y los cambios que podrían sufrir en el contexto, hemos sido informados 
que para dar respuesta satisfactoria a nuestra pregunta sería necesario realizar una nueva 
investigación que requeriría bastante tiempo (FDM). El diccionario de Butler del zapotero 
de Yatzachi, en preparación, contiene información sobre el sistema tonal (MJP).

36 Robinson (1963: 5) llama al tono medio-alto “bajo-alto”. Señala que no notó sandhi 
tonal entre los sustantivos, pero sí entre los verbos, aunque no terminó el análisis tonal. Sin 
embargo, todas las entradas en su léxico llevan indicaciones del tono. En los verbos se indica 
el tono utilizado cuando el verbo se encuentra en el aspecto habitual (MJP).



II. CARACTERÍSTICAS DEL PROTOZAPOTECO

1 El patrón silábico de las reconstrucciones

Determinar la posición del acento es fundamental para la reconstrucción 
fonológica del PZ debido a que los reflejos consonánticos y vocálicos que 
presentan las lenguas actuales ofrecen con frecuencia diferencias según se 
les encuentre en sílabas tónicas, pretónicas o postónicas. Sin embargo, sólo 
en el caso de las vocales tales diferencias ameritan un tratamiento 
separado de los reflejos para cada una de las sílabas mencionadas.

El patrón general de la sílaba tónica del PZ, salvo un caso de *'V, es 
*'CV(?)(V) (cuando existen ambas vocales, siempre son de la misma 
calidad), y el de la sílaba pretónica o postónica es *CV(?). Las sílabas 
pretónicas no son obligatorias; parecen corresponder a prefijos identifica- 
bles, a veces como clasificadores, como indicadores de aspecto o de 
posesión, o quizá, como formativos de radicales. Las postónicas, en 
cambio, pueden ser parte de morfemas bisilábicos o pertenecer a una 
posible terminación *-RV, que tampoco es obligatoria, cuyo significado no 
hemos podido determinar con el material estudiado. En consecuencia, 
reconstruimos dos formas de morfemas: monosilábicos 
±CV(?) + 'CV(?)(V)±-RV y bisilábicos ±CV(?) +'CV(?)(V)CV(?) ±- 
RV.

2 Formas alternantes que figuran en la reconstrucción

Un rasgo muy importante del PZ es el que se refiere a las numerosas 
formas alternantes que figuran en cerca de las dos terceras partes de los 
conjuntos de cognadas reconstruidos. En general, estas alternancias con
sisten en cambios consonánticos, vocálicos o de acento que afectan casi 
siempre a la sílaba tónica y raras veces a las otras sílabas. Enumerados en 
detalle comprenden: cambios entre diversas consonantes o sólo entre los 
fonemas de una pareja fuerte-débil, presencia o ausencia de *?, diferencia

17
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en calidad o cantidad vocálica, pérdida de sílabas pretónicas o postónicas 
y transposición esporádica del acento. Lo más frecuente es encontrar, 
combinadas, dos o más de las alternancias citadas. Algunas de ellas 
corresponden probablemente a variaciones dialectales, pero la mayoría 
pertenece quizá, como en el caso del protopopolocano-mixtecano y sus 
descendientes el protopopolocano y el protomixtecano, a paradigmas 
verbales o nominales que abarcan varias declinaciones.1 Basamos esta 
conjetura en la escasa información que nos proporcionan los materiales 
estudiados y en las aclaraciones parciales suministradas por los investiga
dores que han analizado las lenguas zapotecas comparadas. Sin embargo, 
la imposibilidad de obtener todos los datos necesarios acerca de los 
diversos paradigmas y clases verbales actuales nos impide establecer el 
complejo sistema de alternancias que debe haber tenido el PZ y nos limita 
a postular únicamente alternancias aisladas que, sin duda, podrían ser 
sistematizadas a satisfacción mediante un estudio comparativo más pro
fundo.

3 El sistema fonémico del PZ

Muchas de las consonantes del PZ muestran que en la etapa común existió 
el contraste fuerte-débil que actualmente tiende a desaparecer en algunas 
de las lenguas zapotecas. En la enumeración de las consonantes recons
truidas, los protofonemas que tienen dicho contraste aparecen en parejas 
(primero el fuerte) separadas por una línea diagonal: obstruyentes *p / *b, 
*t / *d, *0 / *3, *c, *k / *g, *kw, *?, *s / *z, *s / *z; sonorantes *m, *N / 
*n, *L / *1, *r, *R, *w, *y.

Las vocales reconstruidas son *i, *e, *a, *o, *u cortas, e *i-, *e-, *a*, 
*o-, *u- largas. Las últimas son mucho menos frecuentes que las primeras; 
sólo figuran en 36 conjuntos de cognadas y siempre en sílabas tónicas.

Por falta de suficientes datos acerca de las perturbaciones tonales que 
experimentan los idiomas actuales no intentamos reconstruir el sistema 
tonal del PZ.

Hay dos fonemas consonánticos que poseen una distribución especial: 
el oclusivo glotal *? que sólo aparece en núcleo vocálico sencillo *CV? o 
complejo *'CV?V y el vibrante uvular *R que sólo se encuentra en la 
terminación postónica *-RV, mencionada antes. Además, *m es un fonema

1 “Estos alternantes pueden ser de dos clases: puramente morfofonémicos (apofonía, 
etc.), y formativos sistemáticos (morfemas) que pueden estar presentes o ausentes en la 
protolengua” (EPH).
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raro que reconstruimos en tres conjuntos de cognadas incompletos: 
animali, en sílaba tónica antes de *a; cestoi y lechuza, en sílaba postónica 
antes de *a e *i, respectivamente.

Cuadro 3. El sistema fonémioo del protozapoteco

CONSONANTES

P t e c k kw ?

b d 3 g

s s

z z

N

m n

L

1

r R

y w

VOCALES

CORTAS LARGAS

i u i* u*

e 0 e* O’

a a-

Existen también en las demás consonantes ciertas limitaciones en 
cuanto a su distribución en sílabas tónicas, pretónicas y postónicas y a su 
combinación con las vocales (al referirnos a éstas no hacemos aquí 
distinción entre vocales cortas y largas). En sílabas tónicas, *kw, *n y *w 
nunca van seguidas por *o, *u; *b y *z no aparecen antes de *o y *u,
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respectivamente, y *p se encuentra en sólo dos conjuntos de cognadas 
antes de *i y *a.2

En sílabas pretónicas no hemos reconstruido ningún caso de *t, *0, 
*c, *kw, *N, *y. Las demás consonantes figuran únicamente en combina
ciones restringidas: *p, *d antes de *i; *3, *k, *z antes de *u; *s, *z, *r 
antes de *i, *u; *n, *L, *w antes de *i, *a; *1 antes de *a, *0; *g antes de 
*i, *a, *u; *s antes de *i *e *u y *b antes de todas las vocales, excepto *0.

En sílabas postónicas nunca se encuentra *kw, y faltan las siguientes 
combinaciones con las consonantes restantes: *t, *e, *3, *s, *n, *w con *0; 
*p, *d, *N con *0, *u; *é, *k, *g, *z, *s, *z, *r con *e, *0; *b, *1 con *e, 
*0, *u; *L, *y con *i, *o.

M, Cu y Co desarrollan en el reflejo de la sílaba tónica un infijo 
constituido por una semivocal palatal, representada a veces por i en Co, 
en los siguiente casos: en M después de *z, *N, *L seguidas por *a, y *s 
seguida por *e, *a cuando la precede *bi, *si; en Cu y Co después de *z, 
*L seguidas por *a y precedidas por *bi y en unas formas verbales de 
algunas clases de verbos:

Ejemplo:
mosquito2, PZ *bi’Laéa: A be^la-^éa1; VA 'bLe’co3; M bi4Lyaet4-(gin14); 

Cu m-blyats1; Co m-bil3yat3. Véanse también alegre, arder2, 
completar, corazón, encontrar, enviar, fiebre, frijol, hermana/o, 
huérfano, metlapil, oler, oriente (llegar), rojo, temer.

Con cierta frecuencia, algunas formas de Cu y Co, los idiomas de la 
rama meridional, y muy raras veces alguna de VA o I, van precedidas por 
una consonante nasal cuyo reflejo no hemos intentado reconstruir por falta 
de datos suficientes, pero que sospechamos podría ser el residuo de un 
antiguo elemento antepuesto, anterior a la etapa PZ (**mV- o **nV-), que 
ha quedado fosilizado en las lenguas mencionadas.

Generalmente, m- de Cu y Co va antepuesta a formas que reconstrui
mos con *bV-, tónica o pretónica, cuyo significado, en la mayoría de los 
casos, está relacionado con seres animados o vivientes, lo que nos induce 
a suponer que quizá esa consonante nasal funcionó como una especie de 
clasificador.

2
“Se dice que *kw nunca se presenta en posición átona y nunca en posición tónica antes 

de *o y *u. En estos casos se asemeja mucho a *ku” (EPH).
3 No está claro por qué se trata de un infijo aquí. Parece más bien un elemento epentético, 

ya que no parece corresponder a ningún significado (o sea, no parece ser un morfema) (MJP).
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La evolución de los fonemas del PZ en cada uno de los idiomas 
comparados aparece en cuadros separados que corresponden respectiva
mente a consonantes en cualquier posición y a vocales en sílabas tónicas 
y postónicas. No presentamos en igual forma la evolución de las protovo- 
cales en sílabas pretónicas por ser menos y con aparición única.

La presentación de cada fonema reconstruido, con los reflejos que 
muestra en todos los idiomas y los ejemplos que muestran las correspon
dencias, varía según la complejidad que ofrece. En algunas ocasiones es 
posible agrupar todos los reflejos de un protofonema en un solo párrafo, 
seguido por unos cuantos ejemplos que comprenden conjuntos de cogna
das completos; pero, en otras, es necesario tratar independientemente los 
diferentes reflejos que en un idioma o en una rama tiene un mismo 
protofonema. En el último caso, si bien la descripción resulta, quizá, 
demasiado larga, facilita la comprensión, y los ejemplos, que se refieren 
exclusivamente al idioma o rama en cuestión, siguen el orden en que 
fueron enumerados los reflejos. Aunque en la presentación de las proto- 
consonantes utilizamos ambas formas, en la de las protovocales sólo 
empleamos la segunda debido a las diferencias que muestran su evolución.





III. LA EVOLUCIÓN DE LAS CONSONANTES

En este capítulo cada consonante del protozapoteco se presenta en 
relación a su evolución en las lenguas hijas. Una tabla de los reflejos 
precede a la enumeración de los contextos en donde se encuentran. Luego 
siguen ejemplos en que se aplican las reglas. El cuadro 4 representa el 
conjunto de todas las tablas.1

Hemos intentado expresar en las reglas los cambios fonéticos que se 
han realizado en los idiomas zapotecos. Sin embargo, los datos no siempre 
permiten la formulación de tales cambios en generalidades fonéticas. Así 
es que la condición para un reflejo determinado tiene que ser expresada 
en ciertos casos por una lista de las raíces con tales reflejos. A veces, un 
grado parcial de generalidad fonética puede expresarse y entonces utili
zamos una fórmula: e.g. *Coba(?), en la que C indica las consonantes *d, 
*k, *z, *L (sonidos que no tienen ningún rasgo fonético común que sea 
fácil de abstraer). Claro que en cuanto es posible se explica un cambio 
por los rasgos fonéticos en el contexto. Se espera que futuras investigacio
nes aclaren la explicación de las distintas evoluciones de los protofonemas.

El patrón de evolución del sistema fonémico del protozapoteco al 
sistema de cada lengua hija no se ve fácilmente por el medio de 
presentación adoptado en este capítulo. Para proveer a los interesados de 
esa información, se encuentran en el apéndice A unos cuaaros que 
muestran la relación de los reflejos del protozapoteco con los sistemas 
fonémicos de los siete idiomas.

1 Para la interpretación de los cuadros y las tablas de este y los siguientes capítulos, es 
necesario mantener en mente de que se trata simplemente de una tabulación de los reflejos, 
sin que su agrupación en filas implique que referidos reflejos se dan necesariamente en las 
mismas condiciones. Esta incongruencia entre filas y correspondencias regulares (a diferencia 
del empleo acostumbrado de semejantes cuadros en otros trabajos de lingüística histórico- 
comparativa), se debe a la enorme complejidad de condicionamiento en el presente análisis 
(MJP).

23
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Cuadro 4. La evolución de las consonantes2

PZ A R VA M I Cu Co

♦p P P P P P P P
PP

*b b b b b b b b
# # # # #

w w
f

♦t t t t t t 0 d
s

tt d 0
♦d t d d d d d d

t
0
#

*0 0 0 § ts c s c
00 Ó ts

s

*3 0 3 z dz J s z
S

V
J dz z #

d V c c ty c ts t
t

*k k k k k k k k
kk c

2
Compilado por DAB. Se ha ajustado de acuerdo con los cuadros específicos en cada 

apartado, que fueron agregados a mano probablemente por Suárez. Se insiste en que las filas 
no representan correspondencias regulares. Para los condicionamientos de los diferentes 
reflejos, véase el apéndice A (MJP).
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(continuación)

PZ A R VA M I Cu Co
*g g g g g g g g

y y y gw w

y y
# # # # # # #

♦k* kw ku kw kw ku kw kw
k k k

? ? ? ? ? ? ?
♦s s s s s s

t t 0
0 0

00
#

*z z z z z z
d d

0
*s : § § § s § § §

*z i z z z V z z § §
*m mm m M m m m

? ?

*N N N
n n n n n n

nn nn
ñ

♦n n n n n n n n
# ñ
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(conclusión)

EL PROTOZAPOTECO

PZ A R VA M I Cu . Co
*L L L

1 1 1 1
11 nd

*1 1 1 1 1 1 1 1
11
#

*r r r r r r
t t

V
J d d

♦R R R

ya RW # e # #
ia

♦w w w w w w w
# # g" # # # #

0

*y y y y y y y y
i i i

# # # # # # #
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1 Obstruyentes

1.1 La evolución de ♦p3

PZ A ¿ R ülMS lilllll Cu |f®||
4 P p P p p p P p

PP

En A, *p tiene el reflejo p en sílaba tónica y el reflejo pp en sílaba 
postónica. El protofonema *p del PZ corresponde a p en los demás 
idiomas.

Ejemplos:4
¿dónde? *'pa: I pa4; Cu paM1; Co pa3; Véase también ombligo? 
cuatro *’tapa: A 'ta3ppa3; R 'tapa; VA tap4; M tahp4; I 'ta4pa4; Cu 

Oap3; Co daa^p-a3; armadillo, corto, cosechar, chayóte, chupar, dos, 
húmedo, manipular, pulque, relampaguear, reunirse, seis, teneri, 
etcétera.

Por lo general, en los cuadros se presentan primero los reflejos no-condicionados, y 
luego los reflejos condicionados por su entorno. En cambio, en el texto se presentan primero 
los reflejos condicionados y luego los no condicionados. Las cognadas que siguen cada 
exposición sirven para ejemplificar los puntos hechos en el texto; sin embargo, no siempre hay 
ejemplos para cada uno de los reflejos encontrados en los cuadros (MJP).

4 Para los ejemplos la autora utilizó sólo los fragmentos pertinentes de los conjuntos de 
cognadas. Tampoco se señala aquí los deslizamientos semánticos que sufren algunos reflejos, 
por lo que se le recomienda al lector referirse al apéndice C: Conjuntos de cognadas, para 
información más completa (MJP).

5 No todos los guiones que separan los morfemas de las formas ¿apotecas actuales fueron 
señalados por los investigadores que analizaron los materiales comparados. En varios casos 
los hemos marcado nosotros basándonos en el análisis de otras formas, o porque de la 
reconstrucción propuesta inferimos la presencia de una posible juntura morfémica.
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1.2 La evolución de *b6

En A, PZ *b tiene el reflejo # en *'beNe?, *'koba, *’zoba?.7 En R, 
tiene el reflejo # en *'Coba(?), en el que C indica *d, *k, *z, *L. En VA, 
tiene el reflejo # en *'Coba, en el que C indica *k, *g, *z, *L. En Cu, el 
reflejo # se presenta cuando el contexto en protozapoteco era el de la 
sílaba pretónica antes de *d, *e, *3, *k, *s, *z, *z en que la forma de Cu 
tiene m- antepuesta. En Co, PZ *b tiene el reflejo # en sílaba pretónica 
(excepto antes de *L) cuando la forma tiene m- antepuesta. El reflejo # 
se presenta también en Cu y Co en *'beNe?, secuencia cuyo reflejo 
también tiene m- antepuesta. En condiciones oscuras, A tiene ese reflejo 
en *'doba? y *’goba; R lo tiene en *'goba y VA en *'doba, secuencias en 
que también aparece el reflejo *b.

Ejemplos:
gente *’beNe?: A 'e^nne?1; Cu m-en3; Co m-en4,
masa *’koba: A kua1; R 'kua; VA kwaJ; barrer, escoba, fumar, maguey, 

maíz, nadar, reunirse.
venado *bi'3Ína?: Cu m-zin4; Co m-zin?34; águila, armadillo, hombre, 

ídolo, liendres 1, pájaro, piojo, ratón, tejón.

PZ *b > f en Cu, en sílaba pretónica antes de *e, *c, *s, *z cuando 
la forma no tiene m- antepuesta, y en sílaba postónica después de *?, en 
núcleo sencillo o complejo.

6“*b, aquí, en realidad se parece a una fricativa bilabial sonora” (EPH).

Cuando la autora cita formas reconstruidas “a secas”, generalmente son aquellas formas 
que figuran después en sus ejemplos. Para facilitar el reconocimiento de las formas 
reconstruidas en casos menos evidentes, sírvase consultar el apéndice D: Formas reconstruidas 
para el protozapoteco. Allí se encuentran las formas reconstruidas en orden fonológico junto 
con la glosa en español, la que permite al lector encontrar el conjunto de cognadas 
correspondiente, en el apéndice C (MJP).
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Ejemplos:
espuma *bi’ci?ina?: Cu fsin?3; cascarón, cuñada, huérfano, 
contestan *’ka?bi: Cu ka?f4; deber, fierro, huérfano, metlapil, nadar, 

pedir,* pluma, rociar, sacudir, sobar.

PZ *b > w en sílaba tónica en Cu cuando lo precede *CV- (V = 
vocal posterior) y en Co cuando lo precede *gu-:

sol *gu’bÍ3a: Cu wiz3; Co wiz?34; cola, mecapal, víbora.

PZ *b > b en M e I, y en los demás casos de A, R, VA, Cu y Co, 
aunque en VA, la secuencia *gV'b... (V = vocal posterior) tiene metátesis 
opcional del reflejo b:

carne **be?ela?: A 'befla?1; R 'baeaela?; VA be4lo?4; M bael4; I 
'be?e4la41; Cu bel?1; Co bael?41; abeja, ave doméstica, cangrejo, 
carbón, cestO2, culebra, chinche, despertarse, espantar, estrella, gritar, 
nuevo, perro, pescado, tragar, vapor, etc.

sol *gu’bÍ3a: VA bgwiz4 / g^biz4; escoba, víbora.

13 La evolución de *t9

PZ A R VA M I Cu Co

•t t t t t t e d

s

tt d 0

PZ *t > t- en sílaba tónica, -tt- en sílaba postónica en A, aunque a 
veces, en condiciones oscuras, se presentan tt-, -t- o hay variación libre de 

g
La protoforma para pedir es *'Naba. Para que se diera el reflejo de na?P en Cu, la 

protoforma tendría que ser *na?ba (cf. el apartado 3.1 del capítulo V para la evolución de ia 
oclusiva glotal en esta posición) (MJP).

o
Los reflejos de Co son los que se encuentran en el vocabulario que nos proporcionó 

Robinson al iniciar nuestra investigación. Sin embargo, en sus Field Notes (1963) interpretó 
[d-J y [-6-] como alófonos de /d/. Aunque en la lista de conjuntos de cognadas figuran los dos 
registros, aquí sólo nos referimos al original, porque no todas las palabras comparadas 
aparecen en la publicación.
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ambos reflejos; t en R, VA, M e I. En Cu tiene reflejo § antes de s en 
compuestos, d en posición intervocálica cuando le precede *se y 0 en los 
demás casos. En Co corresponde a d en sílaba tónica y a 0 en postónica.

Ejemplos:
cuatro *'tapa: A *ta3ppa3; R ‘tapa; VA tap4; M tahp4; I ’ta4pa4; Cu 

0ap3; Co daa^pa3,
caña™ *’geta-RV: A ’ye3ttia3; R 'yiRta; VA yetR1; *'nita-RV: M niht4; 

I 'ni4te4; Cu nis3-(stil?3);n Co ni014,
otro *se-’tibi: Cu te3-di3b-a3,
tortilla *'geta: A *e3tta3; R ’yita; VA yet4; M yaeht4; I 'ge4ta4; Cu ye04; 

Co gae014; acostados arco iris, avergonzado, calabaza, destruir, 
hueso, jugar, lejos, lugar, matar, moler, morir, vender, zorrillo, 
etcétera.

1.4 La evolución de *d

PZ A R VA M I Cu Co

*d t d d d d d d

t

0

#

PZ *d > t en A; corresponde a d en R, VA, M, I y Co; en Cu tiene 
reflejo # después de *3 > z, t después de *s > t en compuestos, 
corresponde a 0 en sílaba postónica después de *? en núcleo sencillo o 
complejo cuando está presente el reflejo de *?, y corresponde a d en los 
demás casos.

10 El hecho de que las dos protoformas se incluyen bajo la misma glosa en español, 
sugiere que la autora las interpretó como formas alternantes en la protolengua, sin señalar 
los procesos morfofonémicos que se dieron (MJP).

11 Los morfemas que no son pertinentes a la reconstrucción están encerrados en 
paréntesis.
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Ejemplos:
espiga *’dawu: A to13; R do; VA dao34; M doh4; I du4; Cu (mbak3)-do?4;

Co doo14,
piel *’gidi: A 'ye13ti3; R gid; VA yid4; M gihd4; I *gi4di4; Cu yid3; Co

gid4, 
corazón *'la?3i?- 'dawa?:12 Cu lez3-o?3, 
mar *'nisa-'dawa?: Cu nit^too3, 
pasar *'re?di: Cu ri?03; venir2.

R y VA presentan un caso de metátesis del reflejo de *d:

gallina *'gedi-Re: R yi'Red; VA Reid3.

Véanse también otros ejemplos de *d: agujerear, ceniza, cuerda, cuerpo, 
chinche, enseñan, golpear, ídolo, iglesia, in, maguey, palabra, pecado, petate, 
sal, etcétera.

13 La evolución de *0

PZ A líWEil VA

*0 0 0 V s

00 c

M Cu Co

t§ é s V c

ts

s

PZ *e > s antes de *i en sílaba tónica después de §, ts antes de *i en 
los demás casos y t§ antes de *e, *a, *0, *u en M; corresponde a c antes 
de *i, *u, e antes de *e, *a, *0 en R; se refleja como 0- en sílaba tónica, 
-00- en sílaba postónica en A, aunque a veces, en condiciones oscuras, se 
presenta -0-; tiene reflejo s en Cu, s en VA y c en I y Co.

Muchos de los conjuntos de cognadas que ilustran la reconstrucción 
de *0 tienen alternante con *c en Co.

Ejemplos: 
voz *'0i?i: M §-se?4,

19
En la reconstrucción de formas compuestas cada morfema lleva su propio acento para 

distinguirlo de protoformas que tienen sílaba pretónica.
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diez *'0i: A 0i43; R di; VA si4; *'0i?i: M tsu14; I ’ci?i4; Cu si?3-i3; *’ci?i: 
Co ti?3-(ya4),

cabello *'gi0a?: A 'Peca?3; R 'gi0a?; VA yi4sa?4; M gihts4; I 'gi4ca4; 
Cu yis3; Co gid34; blanco, cenar, escondido, espina, hermano, ir¡, 
lento, llano, metate, mezclar, saltamontesi, tres, vacío, vapor, 
etcétera.

1.6 La evolución de *3

PZ A R VA

*3 0 3
V z

s j

M I Cu Co

dz V
J s V z

dz z #

PZ *3 > # en compuestos antes de *-'dawa? y tiene z en los demás 
casos en Co, pero en condiciones oscuras, z~s después de ♦? en núcleo 
sencillo o complejo.13

En Cu, *3 > s en sílaba postónica después de *? en núcleo sencillo 
o complejo cuando está manifiesto el reflejo de *? y corresponde a z en 
los demás casos.

En A, *3 > s en compuestos antes de *-’dawa?, y tiene reflejo 0 en 
los demás casos.

En M, *3 > dz antes de *e, *a, *u, y en condiciones oscuras, antes de 
♦i en tranquilo *'3¡: (zu4)-dzi41; antes de los demás casos de *i tiene reflejo 
dz.

En R, *3 > j antes de *i y corresponde a 3 antes de *e, *a, *u. En 
VA, *3 >z y en I, *3 > J.

Ejemplos: 
corazón *'la?3Í?-'dawa?: A 'los3-to?3; R 'laji?-’do?o; VA laPazMao?4;

I la4ji4-’do?4; Cu le3z-o?3; Co le1-d(i)o?34, 
palabra *’di?Í3a?: A' ti40a?4; R 'di3a?; VA 'di4zo?4; M didz4; I ’di?i4ja?4;

Cu di?s3; Co di?§3 (la.) / di?z* (2a.),

1*5
Esta variación parece provenir de las diferentes interpretaciones fonémicas hechas por 

el Sr. Robinson, es decir, del análisis provisional que nos proporcionó dicha persona al iniciar 
la investigación (la.) y del que publicó en 1963 (2a.), debido a las constantes alternancias que 
ambos presentan.
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león *'be?e3Í: A ’be4ei4; R ’bæji; VA bez4; M bedz14; I 'be?e4je?4; Cu 
m-beezMoo3; Co m-bi?z3 (la.) / m-bi?§41 (2a.),

venado *bi'3ina?: A be3’0i3na?1; R bi’jiina?; VA bzin?14; M bi4dzuhn4; 
I bi4'ji4ña41; Cu m-zin4; Co m-zin?34; brujo, caliente, casai, cestol, 
comal, chilacayote, encontrar, fibra de maguey, gotear, grano, gritar, 
humo2, miel, pueblo, sol, etcétera.

1.7 La evolución de *c

PZ A R VA

é é é

M 1 Cu Co

ty é t§ t

t

PZ *é > ty en sílaba tónica, y t en sílaba postónica en M; t en Co; t§ 
en Cu; c en A, R, VA e I aunque en el último idioma citado sólo 
encontramos su reflejo en sílaba tónica.

Es muy frecuente que en Co las formas con *é aparezcan como 
alternantes de otros fonemas, p. ej.: *e, *3, *r, *§, *y, etc., en los demás 
idiomas.14

Ejemplos:
dos *'copa: A 'cu’ppa1; R ’Copa; VA co3po3; I 'cu4pa41; Cu tsop3; Co 

to’pa3; *’co?pa: M tyo?p4,
mosquito *bi’Laca: VA ’bLe^o3; M bi4Lyaet4-(gin14); Cu m-blyatS1; Co 

m-bil3yat3; *bi'laéa: A be31la3ca1; cana, cascarón, cebolla, cortar, 
cuarenta, iguana, mentón, oscuro, quince, romper2, etcétera.

14 “Parece como un elemento antepuesto, *t-, cuando menos en forma alternante con *r, 
*5, *y y tal vez *5 con *3, cf. S-kwa?41 nube" (EPH).
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1.8 La evolución de *k

PZ A R VA

♦k k k k

kk ó

M I Cu Co

k k k k

PZ *k > c antes de *-RV, y k en los demás casos en VA;15 k- en sílaba 
tónica, y -kk- en sílaba postónica en A, aunque a veces, en condiciones 
oscuras, se presenta -k-; k en R, M, I, Cu y Co.

Ejemplos:
cabeza *'gikV-RV: A ’Pkkia3; R 'ikR-a?; VA yicR’-e?3; *’gekV-RV: 

M yehk4; I ’i4ke4; Cu yek3; Co gek54; agrio, cuervo, hombro,
masa *'koba: A kua1; R 'kua; VA kwa!; M kohb4; I ’ku4ba4; Co koíb1; 

*'kopa: Cu kop3; asar, contestan, nuevo, perro, sanar, sueño, torceri, 
vestirse,16 etcétera.

15 “En VA, tal vez *k > í, no antes de -RV, sino delante de una vocal anterior, si eso 
era lo que *gi/eKV tenía” (EPH).

Un examen de los otros conjuntos de cognadas citados por la autora muestra que la vocal 
precedente siempre es anterior en articulación (agrio *'zikV-RV, cuervo *'beki-RV, hombro 
•’íikV-RV), mientras que las reconstrucciones que tienen el reflejo k en VA muestran *k en 
contexto de vocales posteriores (nuevo •'kubi, sanar *'yaka, torcer *’yokV, vestirse *'yaku) con 
una excepción (perro *'be?ku). La excepción tal vez se explica por la presencia de la oclusiva 
glotal que impide la palatalización. O tal vez se explica por la presencia del sufijo -RV en el 
grupo primero, siendo que el *R se refleja en varios idiomas como y o i (DAB).

No está claro por qué el reflejo en M es con una labiovelar kw (yahkw4), siendo que 
tampoco viene de la *u según los reflejos presentados en el apartado 3.4 del capítulo IV, sobre 
la evolución de PZ *u postónica (MJP).
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1.9 La evolución de *g

La gran diversidad de reflejos que presenta *g en algunos de los 
idiomas comparados depende principalmente de la calidad de la vocal que 
la sigue y de que *g figure en sílabas tónica, pretónica o postónica. Por 
eso, para simplificar la exposición de sus reflejos, preferimos tratarlos en 
forma independiente en cada lengua, seguidos por los ejemplos correspon
dientes.

En A: *g > # en sílaba tónica antes de *i cuando le siguen *0, *k, 
*d, *?y; antes de *e cuando le sigue *ta y no existe reflejo de la 
terminación *-RV; antes de *i, *e, *a cuando la sigue *§; antes de *u 
cuando la preceden *ni, *La?, y en palabras compuestas, antes de *e, *a 
cuando las siguen, respectivamente, *L, *1:

cabello *'gi0a?: A 'p00a?3; metate, papel,
cabeza *’gikV-RV: A 'Pkkia3,
venir2 *'gi?ida: A 'i3ta3,
cal *'gi?yu: A *i?3yu1; cerro; 
tortilla *'geta: A 'e3tta3; 
bosque *’gi?si?: A *i3§§:?3, 
red *'gesa: A ’e3§§ax, 
cerca *'ga§a: A 'e3$§a3;
hembra *ni-’gula: A ’niu3lax, 
muerte *La?'guti: A 'lu?u3tti3, 
mamey *’ge,La?-’zonu: A ’e3lla?x ’zu4nu4, 
sueño *’beci-'gala: A be30i-’a4la4.

A muestra también el reflejo # en sílaba pretónica, antes de *i, *u 
cuando la siguen, respectivamente, *'gV, *’bi:

flor *gi-'ge?-RV: A 'i4yya4; piedra,
sol *gu’b¡3a: A u3'bi3ea3.
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El reflejo # aparece también en sílaba postónica, antes de *a cuando 
le preceden *'óo, *'zi, *'zo, *'La, *’ya:

cascarón *’éoga?: A cua?1, 
jicara *’ziga?: A íia?1, 
uña *'zoga?: A zoo13, 
hoja *’Laga?: A la?3, 
árbol *’yaga: A ya3.

Pero *g > y antes de *i, *e, y corresponde a g antes de *a, *o, *u en 
los demás casos de A:

chile *'gi?ina?: A 'yi4na?4, 
hielo *’begi?: A ’be3^?3, 
espina *'geee?: A ’ye^ee?1, 
acostado i *'gata?, *’gota?: A ’gaHta?3, 'gu3tta?3, 
hacer *’guni: A ’gulni3, 
rata *'waga: A 'wa13ga3, 
jorobado *’begu: A 'be’gu1.

En R, *g > #, en sílaba tónica, antes de *i cuando sigue *k; antes de 
*e cuando la precede *gi o en compuestos cuando le sigue *L, y en sílaba 
pretónica, antes de *u cuando sigue *z:

cabeza *’gikV-RV: R 'ikR-a?; 
piedra *gi’ge-RV: R gi’iR, 
mamey *’ge*La? ’zonu: R (laa)-’zon; 
huérfano *gu’zabi: R u’zaebi.

PZ *g > y antes de *e y en *'gi?yu ante *i:

espina *’geee?: R ’yiei?, 
cal *’gi?yu: R 'yi?u.

PZ *g > g antes de *i, *a, *o, *u en los demás casos:

cerro *'gi?ya: R 'gi?a, 
hielo *'begi?: R 'bigi?, 
siete *’ga3Í: R 'gaji, 
ancho *be’laga?: R bi'laga?, 
cantar *’go?oLa: R 'gula-ru?, 
moco *'gu?u3i?: R ’guji?,
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jorobado *’begu: R ’bigu.

En VA, *g > # antes de *e, por metátesis:

gallina *’gedi-Re: VA Reid3.

PZ *g > g antes de *a, *o, *u, y en *'óegi antes de *i:

siete *'ga3Í: VA ’ga’za1, 
árbol *'yaga: VA yag4, 
buey *'go?oNa: VA 'goPoN3, 
moco *’gu?U3Í?: VA 'go4za?4, 
jorobado *'legu: VA 'leg*3, 
mentón *'cegi: VA z-éPg-e?1.

PZ *g > y antes de *i, *e en los demás casos:

cabeza *'gikV-RV: VA ’yióR^e?3, 
hielo *'begi?: VA 'be4y9?4, 
espina *'geee?: VA 'ye’Sa?1.

En M, *g > # antes de *u en sílaba postónica después de *'ge?e, 
*’se?e:

ríoi *’ge?egu: M yeu4, 
cerrar *'se?egu: M saeu4.

PZ *g > gw en sílaba postónica por asimilarse parcialmente a la 
consonante de la sílaba tónica:

rata *'waga: M (bi4zin4)-wahgw4.

PZ *g > g antes de *i, *a, *o, *u y en *'getu ante *e:

cabello *'giea?: M gihts4, 
hielo *’gegi: M yehg4, 
siete *’ga3Í: M gahdz4, 
ancho *na'laga?: M naMag41, 
buey *'go?oNa: M gon41, 
moco *’gu?u3e?: M gudz14, 
lagartija *gu-'ragu(?): M gu4ragw4í, 
calabaza *'getu: M giht4.
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PZ *g > y antes de *e en los demás casos:

tortilla *'geta: M yaeht4.

En I, *g > # antes de *i cuando la precede *gi, y antes de *e cuando 
la sigue *k:

flor11 *gi'gi?-RV: I gi’e?4; piedra, 
cabeza ♦'gekV-RV: I 'i4ke4.

PZ *g > g en los demás casos:

cal *'gi?yu: I *g¡?i4u1, 
mentón *’§egi: I ’§i4gi4, 
espina **gecé?: I 'gi4ói41, 
stete *’ga3¡: I ’ga4je41, 
árbol *'yaga: I ’ya4ga4, 
mezclar *'go?oea?: I ru4-'gu?u4ca?4, 
moco *'gu?u3e?: I ’gu?u4ji?4, 
peine *’begu: I 'be4gu41.

En Cu: *g > # antes de *u en sílaba tónica cuando la precede *bi, y 
en sílaba pretónica cuando la sigue *'bi; en sílaba postónica antes de *i, 
*a; en *'éo?ogu y en palabras compuestas:

armadillo *bi‘gupe(?): Cu m-bup3, 
sol *gu’bÍ3a: Cu wiz3; víbora; 
hielo *'ge?gi(?): Cu yi?4, mentón, 
árbol ""yaga: Cu yaa3; cascarón, hoja, jicara, rata, 
cortar *’Co?ogu: Cu t§o?3, 
huarache *'gela *gidi: Cu '¡P-id3; mundo, cien, sesenta.

PZ *g > w en sílaba postónica antes de *u, excepto cuando la tónica 
tiene vocal posterior:

lagartija *gu’ragu(?): Cu (§in3)-graw3; cerrar, mohoso, peine.

17 En el Vocabulario de Pickett et al. (1965), este vocablo se encuentra de una sola sílaba: 
gie? (transcripción mía) (MJP).
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PZ *g > g antes de *a, *o, *u en los demás casos; antes de *i cuando 
la precede un elemento n- sin identificar, y en condiciones oscuras, en 
*'gi?isi:

siete *’ga3Í: Cu gaz3,
cantar *’go?oLa: Cu gol?3, 
moco *'gu?u3Í?: Cu gu?s3;
golpear *'gina: Cu n-gin3; gallina, murciélago, orina-,
distribuir *’gi?isi: Cu gi?63.

PZ *g > y antes de *i, *e en los demás casos:

chile *’gi?ina?: Cu yin?3, 
cabeza *'gekV-RV: Cu yek3.

En Co: *g > # antes de *u en sílaba pretónica cuando la sigue *'bi- 
y antes de *a, *u en sílaba postónica:

sol *gu'bi3a: Co wiz?34; víbora;
árbol *'yaga: Co yaa?34; cortar, hoja, jicara, mohoso, peine, rata.

PZ *g > g en los demás casos:

chile *'gi?ina?: Co gin?1,
hielo *'ge?gi(?): Co geeg?34, 
calabaza *'getu: Co geO14, 
acostado i *'gata?, *'gota?: Co gad34, god34, 
moco *’gu?u3Í?: Co gu?zx.

1.10 La evolución de *kw

PZ A VA

*kw kw ku kw

k

M Cu Co

kw ku kw kw

k k

PZ *kw > k antes de *e, y ku antes de *i y *a en R. Tiene reflejo k 
en sílaba tónica cuando la postónica principia con *w en M e I. En los 
demás casos de I tiene el reflejo ku. Se refleja como kw en los demás casos
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de M, y en todas las posiciones en A, VA, Cu y Co. (En Cu se interpreta 
como grupo de consonantes -kw-.)

Ejemplos:
nube *'kwawi: M kaeih4; I na^’ka4^1; Cu kwaw3; Co §-kwa?41;
gritar *'kwe3¡: A *kwe10i3; R ’kij-a?; VA kwez13; Co kwez;18 escoger, tocar,
sacudir *'kwi?ibi: A gu1-'^1^3; R ku'iib-a?; M kwib14; Cu kwi?P; Co 

kwib?,
hierba comestible *’kwana: A 'kwa4na4; R ku'an; VA kwan4; M kwan4; I 

kua4na4-(’na4§i4); Cu kwan4; amontonar, dedo, despertar, secar, 
sentar, etcétera.

1.11 La evolución de *s

PZ A R VA

*s s s

t

0

00

#

M I Cu Co

s s s

t 0

0

En A, *s > # en sílaba pretónica antes de *i, corresponde a t después 
de *sV en compuestos y tiene reflejos 0- en los demás casos de sílaba 
tónica o pretónica y -60- en sílaba postónica, aunque a veces, en 
condiciones oscuras, se presentan 00- y -0- en contextos no esperados. En 
Cu, corresponde a 0 en sílaba postónica después de *7 en núcleo sencillo 
o complejo y a t en los demás casos. En Co, se refleja como s en sílaba 
pretónica antes de *t y en sílaba postónica después de *? en núcleo sencillo 
o complejo, y como e en los demás casos; R, VA, M e I tienen siempre 
reflejo s.

Ejemplos:
amargo *si-’La?: A P-lla?1; R si'la?; VA sLa?1,

10
El tono no está marcado aquí ni se encuentra en Robinson, 1963 (MJP).
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mañana2 *'gu§V-'sila: A (gu$3)-'ti13la3,
enviar *’se?eLa?: A P-'Oe’lla?3; R ri-'sil-a?; VA -seLa?; M

gi§41-bi4syaeL4; I ru4-'sé?e4nda?4; Cu tel?3,
olla *'gesu?: A ’ye^Ou?1; R 'yusu?; VA ye^a?4; M yehs4; I 'gi4su4; Cu

yet4, Co gee14;
cigarillo *’ge?sa: Cu ye?04; Co gae?s4; ardilla, cazar2, distribuir; 
otro *se-*tubi: I 's-to1bi4; Co s-tub1.

Véanse otras reconstrucciones de *s: agua, águila, completar, delgado, 
dormir, mascar, etcétera.

1.12 La evolución de *z

PZ A R VA

*z z z

d

M I Cu Co

z z z

d

0

PZ *z > z en R, VA, M, I y Co; corresponde a d en A; en Cu tiene 
reflejo 0 en sílaba postónica después de *? cuando está presente el reflejo 
de *?, y d en los demás casos.

Ejemplos:
ratón *bi'zina?: A be3'di3na?3; R bi'ziina; VA bzin?4; M bi4zihn4; I

bi4'zi4ña41; Cu m-din3; Co m-zin?34, 
camino *’neza: A ’ne13da3; R niz; VA nez4; M nehz4; I ’ne4za4; Cu ned3;

Co nez14,
zorra *'be*?za(?); Cu m-bee?04, 
plantar *'ga?aza: A ‘gaMa3; R ’gaz-a?; VA ga^a3; Cu gaad3; abeja,

alegre, andar, cigarrillo, completar, elote, frijol, harina, hermana/o, 
lejos, mazorca, parado, sacerdote, etcétera.
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1.13 La evolución de *§

PZ A R VA
•s § S $

M I , Cu Co
S s s s

PZ *S > § en R, M, I, Cu y C; corresponde a § en VA; en A tiene 
reflejo $- en sílaba tónica y -$$- en sílaba postónica, aunque a veces, en 
condiciones oscuras, se encuentra

Ejemplos:
ocho *’Sonu?: A ’su3™#1; R ’Suunu?; VA §on?13; M Suhn4; I 'So4no41; 

Cu Son3; Co So41n?-a3,
bosque *'gi?Si?: A 'i3$$i?3; R 'giSi?; VA yi1^?1; M giS4-(nihz4); I 

’gi?4Si?4; Cu yiTS1; Co gis14,
valiente *’duSu(?): A 'tu^u1; M duS41; I na4-'du4Su?1; abrir, aguacate, 

ala, brincar, cerca, dulce, medir, mejilla, nochei, ombligo, orina, red, 
sacerdote, seis, viejo2, etcétera.

1.14 La evolución de *z

PZ A R VA M I Cu Co■
*z z z z z z s s

PZ *z > z en R, M e I; corresponde a § en Cu y Co; tiene reflejo z 
en A y VA.

Ejemplos:
jicara *'ziga?: A zia?1; R 'ziga?; VA ?i4go?4; M zihg4; I 'zi4ga4; Cu Sii3; 

Co Sii?34,
pagar *'kiza: A nP-'kPza3, Co n-kiS1;19 *'giza-Ru: R ri-'gizR-a?; VA 

j-yi3zRw-e?3; M gihz4; I ri4-'gi4ze4; Cu yiS3; *'diza-Ru: A gu4-'ti4za4; 
VA gw-dizRw4; M gu4-dihz4-ni4; abajo!, algodón, amplio, arena, 
barba, cazan, cola, comida, correr, chupar, hierba, hijo, nadar, nariz, 
reír, seno, tejón, etcétera.

19 Véase la entrada en el apéndice C para una posible corrección a la forma de Co (MJP).
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2 Sonantes

2.1 La evolución de *m

PZ A R VA m I Cu Co

*m mm m M m m m

? ?

PZ *m > m en VA, I, Cu y Co; se refleja como -mm- en sílaba 
postónica en A y corresponde a M en M. Sólo reconstruimos este fonema 
en tres conjuntos y en ninguno de ellos tiene cognada en R ni en sílaba 
tónica en A.20

Ejemplos:
animali *'mani(?): M Man41; I 'ma^ni?1; Co man?41; *'ma?: Cu ma?1; 

Co ma1,
cesto i *'3umi: A *eu3mmi1; VA zo-’ma3; M dzihM4; I 'ju4mi4,
lechuza *'dama?: VA dam3; M daM41; I 'da^a?1; *'sama(?): Cu tam3.

7(1 El doctor Swadesh (1947) no reconstruyó PZ *m por la escasez de palabras con m en 
los idiomas actuales, pero explicó la existencia de m en estas palabras como resultado: 2) de 
un grupo consonántico, *np, o 2) de una nasalización de *p en el contexto de una nasal que 
le seguía en la misma palabra. Sus explicaciones cubren el caso de *’mani(?) animal i, pero 
no los de *'3umi cesto i y •*dama?,*'sama(?) lechuza. Hay una posibilidad de que estas últimas 
palabras representen préstamos. Así pensaba la autora en una nota en la ficha para cestoi: 
“Quizá esta palabra y lechuza son préstamos”, y “Cf. chomitl en náhuatl”. Yo no he logrado 
confirmar el préstamo del náhuatl, pero he notado que la palabra para cesto en el matlatzinca 
es ??mi, palabra muy semejante a *'3umi. (El matlatzinca pertenece a la familia otomiana, 
también del grupo otomangue.) En cuanto a lechuza, la variante *'sama(?) fue reconstruida 
para explicar la forma tam3 en Cu, donde Cu t proviene de *s, pero también es razonable 
explicar Cu t por modificación de un préstamo adoptado después del cambio de *s a Cu t 
(DAB).
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2.2 La evolución de *N

PZ A R VA

*N N

n n

nn

M I Cu Co

N

n n n n

nn

ñ

PZ *N > N en VA; n en R, Cu y C; n- en sílaba tónica, -nn- en sílaba 
postónica, pero -n- después de *? en núcleo sencillo o complejo en A, 
aunque a veces, en condiciones oscuras, se presentan nn-, -n- o variación 
libre de ambos reflejos; en M tiene reflejo n en compuestos o en sílaba 
postónica después de deslizamiento ascendente, y corresponde a N en los 
demás casos; en I se refleja como n en sílaba tónica y en postónica después 
de *? en núcleo vocálico sencillo o complejo, pero corresponde a ñ en 
sílaba postónica cuando le sigue el reflejo de la terminación *-RV > -e y 
en las secuencias *zi?iNi, *zi'Na?, y corresponde a nn en los demás casos 
de sílaba postónica.

Ejemplos:
nixtamal *’Ni?La: A ’nPlla1; R 'nila; VA NPLa3; Cu niil3; Co nil14;

*('zoba?)- 'Ni?la: M (zob4)-nil14; I (zu4ba»)-’nia?a41, 
gente *'beNe?: A 'e3nne?1; R 'bini?; VA be’No?1; M behN4; I 'bi4nni41;

Cu m-en3; Co m-en4, 
dejar *'sa?aNa: A gu1-'0a3?na1; R u-'saan-a?; M sa?N4; I ru4-'sa?a4na41;

Cu tan?3; *’ya?aNa: M ya?N4; I 'ria?a4na41; Cu yan?3; Co yan?41, 
tierno *'re?Ne: A *re3?ne1; VA je?e3N;21 M ren41; I na4-'«?1^?4, 
correr *’zo?oNV-RV: R ru-'zunR-a?; VA j-^NR-e?1; M zuN4; I

ru4-’zo?o4ñe?4; Cu Son?3; Co n-son?41,
hijo *'zi?iNi: A 'zi^ni3; R ’zi?ini; VA 'zi?i3N-e?3; M zi?N4; I 'zi?i4ñi?4;

Cu sin?3; Co sin?-34, 
rojo *z:i'Na?: I na4-zi4'ña?41,

Véanse también otros ejemplos de *N: buey, dan, destruir, escarbar, 
fiesta, hablar, lodo, pájaro, pedir, tres, etcétera.

21 La entrada en el apéndice C tiene: VA Je*?e3N (MJP).
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23 La evolución de *n

PZ A R VA

*n n n n

#

M IÍ|ÍÍ|i|| Cu Co

n n n n

ñ

PZ *n > n en R, VA, M, Cu y Co; en A tiene reflejo # en compuestos 
antes de *n, y corresponde a n en los demás casos; en I se refleja como ñ 
en sílaba postónica después de *i cuando va seguida por *a, *u, en *ni(?) 
tónica o pretónica cuando la sigue *ya, y en condiciones oscuras, en 
♦'naPa,22 secuencia que también se presenta con el reflejo n, y corresponde 
a n en los demás casos.

Ejemplos:
camino *’neza: A 'ne13da3; R 'niz; VA nez4; M nehz4; I 'ne4za4; Cu

ned3; Co nez14,
ocho *'sonu?: A ’su’nu?1; R 'suunu?; VA §on?13; M suhn4; I ’so4no41;

Cu son3; Co §o41n?-a3,
dedo *zu’benV-'na?: A zu3'be4-na?1, 
chile *’gi?ina?: I 'gi?i4ña?4; espuma, golpear, llegar, miel, palma, ratón,

trabajo, venado, 
quince *'ei?i-nu?: I *ci?i4ñu?4, 
milpa *ni’ya?a: I 'ña?a4 
pie *'ni?ya-RV: I *ñe?e4, 
madre *’na?a: I h-’ña?a41.

Véanse también otros ejemplos de *n: abajoj, agua, amplio, animali, 
caña, cazari, claro, cola, dar2, dedo, despertarse, escocer, hacer, hermana/o, 
hierba comestible, olote, sangre, etcétera.

22 Tal vez la palatalización en el ejemplo *'na?a: I h-'ña?a madre se explica por un prefijo 
de posesión {§-} (< Si ?) fusionado a la raíz, el cual se refleja como h y palatalización de la 
nasal (DAB). Así lo han analizado Marlett y Pickett, 1987 (MJP).
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2.4 La evolución de *L

PZ A R VA

♦L L

1 1

11

M I Cu Co

L

1 1

nd

PZ *L > L en VA y M; tiene reflejo nd en I; corresponde a 1 en R, 
Cu y Co; se refleja en A como 11- — 1- en sílaba tónica, con ligero 
predominio del primer reflejo, y como -11- en sílabas pretónicas y 
postónicas.

Ejemplos:
hoja *’Laga?: A la?3; R 'laaga?; VA La4ga?4; Cu laa3; Co laa?34; 

*ba'Laga?: M ba4Lahg4;23 I ba4'nda4ga4,
culebra *’be?eLa: A 'be4lla4; R 'baela; VA beL4; M baeL4; I 'be?e4nda?4; 

Cu m-bel?3; Co m-bael?41,
aflojar *’La?: A gu’-'lla?3; VA -La?4; M (zob4)-La4; I ru4-'nda?a4; 

*'Le?: Cu te3-le?3; Co -lae3,
cueva *Li'yo?o: A lliu3?u4; VA Lo1?©3; Cu lyo?3; Co lio?1; barrer, 

barriga, bendecir, cantar, derecho, enviar, fiebre, frío, hervir, lamer, 
mosquito, oler, pescado, veinte, etcétera.

23 La entrada en el apéndice C tiene: M ba’Lahg3 (MJP).
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2.5 La evolución de *1

PZ A R VA M I Cu < Co

*1 1 1 1 1 1 1 1

11

#

*1 > 1 en A, R, VA, M, Cu y C; en I corresponde a # en sílaba tónica 
o postónica cuando se encuentra entre *i ... *a, tiene reflejo 11 en las 
secuencias *’§ala?-Ru, *’bela-Ru y *'rala-RV, y 1 en los demás casos.

Ejemplos:
algodón *'zi?la?: I 'zia?a41; ala, comal, mañana2, nixtamal,
zapote *bi'la?we: I 'bia?a4wi41; liebre,
abrir *'sala?-Ru: I ru^'salle?1; estrella, nacer,
delgado *'lasi: A ‘la^Oi1; R 'lasi; VA las4; Cu na3-lat3; Co -lae34; *'lasi?: 

M lahs4; I na4-'la4se?1,
milpa2 *'gela: A 'ye3la3; R yil; VA yel4; M yael4; I 'ge4la4; Cu yal3; Co 

gael34; ancho, barba, cara, carne, casai, cercado, copal, corazón, 
cosechar, cuerpo, encontrar, enseñar2, hondo, lengua, llano, etcétera.

2.6 La evolución de *r

PZ A R VA

*r r r

# J

M I Cu Co

r r r

t t

d d

PZ *r > r en R, I y Cu y corresponde a j en VA.
En A, tiene reflejo # en sílaba pretónica antes de i, indicador de 

futuro, cuando le sigue *s, *N, *y y *'Le?e, y corresponde a r en los demás 
casos.
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En M se refleja como t en sílaba postónica cuando hay reflejo 
manifiesto de *?, pero como d en los demás casos de sílaba postónica y 
corresponde a r en sílaba tónica.

En Co tiene reflejo d en sílaba tónica antes de *i, *a; de *o, *u 
seguidas por *n; después de n- antepuesta, residuo, quizá, de un antiguo 
prefijo que a veces aparece en la rama meridional, especialmente en Co; 
y en condiciones oscuras, en *’ro?oLV, secuencia en que también se 
encuentra el reflejo t; corresponde a t en sílaba tónica en monosílabos, en 
disílabos antes de *e, excepto cuando la precede n-, en los demás casos 
de sílaba tónica que no hemos mencionado en este párrafo, y en sílaba 
postónica.

Ejemplos:
sangre *’reni: A 're13ni3; R rin; VA jen4; M rehn4; I ’ri4ni4; Cu ren3; Co 

ten?34,
agujero *'ge?eru: A 'ye4ru4; R ’yeru; VA yej4; M yed4; I 'gi?i4ru?4; Cu 

ye?r3; Co ge?t14,
saltamontes2 *gu'sa?ru?: M gu4sa?t4,
venir2 *’ri?ida: Co di?d\
gordo *'ra?wa: Co do?1; acostado]., comer, decir2, morir, nacer, poder, 

reventar,
llorar *'ro?ona: Co -don?1; oír2,
hacer *’runi: Co -dun4,
dientes *’reya: Co n-dei?34; ardilla, cara, hollín,
cantar *'ro?oLa: Co -dol?1,
tos *’ro?: A ru?3; R 'ru?; VA j-jo^-e3; M ruh4; I ru4; Cu ro1; Co too14; 

ave domética, babear, boca, cántaro, cestO2, grande, gritar, noche2, 
ocote, tela, etcétera.
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2.7 La evolución de *R24

En A, *R se refleja como -ya después de las formas monosilábicas 
*'re?, *’ge(?), y como -ia en los demás casos. En VA se refleja como Rw 
antes de *u, como R en variación con Rw antes de *u, y como R en los 
demás casos. R tiene el reflejo R, e I tiene el reflejo e. Los demás idiomas 
no tienen reflejo de la terminación *-RV porque generalmente pierden la 
vocal postónica y lo que pudiera venir detrás de ella.

ayer *'Ne-Re (R,VA); *'Na?aga-Re (M,I): R neR; VA NeR4; M 
Na4gah4; I 'ne?e4ge?4,

gallina *'gedi-Re: R yi'Red; VA Reid3,
vaciar **latV-Ra: A gu1-'le3ttia3; R na-'latRa; VA laHRo3; M laht4; I 

ri4-*la4te4; Cu laO3; lugar, nacer, veinte,
beber *’re?-RV: A 'riT^a4; R 're?R-a?; VA j-e4?e3R-e?1; M r®?4-(ni4); 

I 'reí4; flor, piedra,
abrir *’sala?-Ru, *’yala?-Ru: A P-’fla^ia1, 'yaflia1; R ri-’salR-a?, 

na-'yalaR; VA j-saPR^e?1, n3-yal1Ro4-n;25 *’sala?-Ru: I 
nP-’safle?1,

ave doméstica *’bera-Ru: VA bejRw13; I 'be4re4,
fuerte *'zÍ3V-Ru: VA zi3z-Ro4.

Véanse también otros ejemplos de la terminación *-RV: agujerear, 
bañar, cabeza, caña, correr, chayóte, dar2, estrella, harina, hombro, irj, jugar, 
mohoso, etcétera.

24 PZ *R es uvular y no está relacionado con *r, sino que funciona como una laríngea 
oscura (DAB).

La presencia de n3- sugiere que se trata de una nasal silábica, posibilidad que no he 
podido confirmar (MJP).
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2.8 La evolución de *w

PZ A R VA

*w w w

# # gw

0

M I Cu Co

w w w w

# # # #

PZ *w > gw en VA, y w en los demás idiomas en sílaba tónica 
(excepto en R, M e I cuando precede *Cu); en sílaba postónica en R 
cuando está presente el sufijo -a? de la. persona de singular y en las 
secuencias *'la?we (A,R,I,Cu) y *'Ca(?a)wi(?) (R,I,Cu).

En sílaba postónica corresponde a o en VA por construcción de la 
secuencias *'la?we, *'ea?awi?, *'Ca(?)wa(?), *'Ca(?)wu(?),26 y a # en los 
demás casos de VA y de los otros idiomas, salvo en las excepciones arriba 
mencionadas. También posee reflejo # en sílaba tónica en R, M e I cuando 
precede *Cu.

Ejemplos:
comida *zu-'we: A VA zgwe4; M zweh4; Cu §wi3; *su-'we: R

Swí,
iguana *'waci?: A 'waW1; R 'waéi?; VA gwa31so?4; Cu wats3; Co

waé; chilacayote, espejo, flecha, hermano, pasado mañana, rata, etc. 
comer *'rawa: R 'raw-a?; corazón, empezar, 
zapote negro *’la?we: A 'la3?we1; R 'la?owi; Cu law?3; *bi'la?we: VA

bla1?©1; I 'bia?a4wi41,
conversar *ru'wi?: R ru'i?i; I ’rui?4; *ru'wi: M ruih4; guayaba, madurar,

señor,
lento *'ea?awi?: R 'eawi?; VA soTo^Qa3^?3), M tsaei4; I 'ca?a4wi?4;

Cu saw?3; Co do1; nube, 
corazón *'la?3¡?-'dawa?: VA 'laPazMao?4; comer, gordo, ídolo, mar, 
cara *'lawu: VA lao4; carbón, criatura, espiga, iglesia, río2, 
luna *’be?wu?: A 'bPu?1; R be'o?; VA bio?4; I *be?eu41; Cu m-be?3;

Co m-be?3; *be?wi?: M baei14; arder2, avergonzado, boca, cien, 
cuarenta, enseñan, existir, extinguir, plátano, etcétera.

26 Nótese que aquí se trata de una contracción que todavía retiene la vocal antes de *w. 
A veces la contracción resulta en una fusión con esa vocal; esta fusión se describe en el capítulo 
4, que trata de la evolución de la vocales (DAB).
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2.9 La evolución de *y

PZ A VA |||||| Biiil Co

*y y y y y y y y
i i i

# # # # # # #

PZ *y > i en sílaba postónica en *’Leya en M, en *’Ce(?e)ya en Co, 
en ambos idiomas en *'ga?ayu, y por contracción, en el compuesto 
trimorfémico *’ge*3e ’lawu’yu en R.

Ejemplos:
dientes *'Leya: M Laeih14; *'reya: Co n-dei?34,
hongo *'be?ya: Co m-baei?34; bendecir,
cinco **ga?ayu?: M gai14; Co gai?41-ya3,
mundo *’ge*3e 'lawu’yu: R yi3i-lio.

PZ *y tiene reflejo # en sílaba postónica en los demás casos de M y 
Co;27 después de *’ni?- en A, R, VA e I; después de *'gi?- en R, VA e I; 
después de *'bV?- (V = *i, *e) en VA; después de *'be?- en 1; y después 
de *i, *e cuando la sílaba tónica no tiene *? en núcleo sencillo o complejo 
en A, R, VA e I; antes de *a cuando va precedida por *i(?) y en *’Leya 
en Cu.

Recuérdese que los ejemplos siguen el mismo orden que en el párrafo 
anterior, por eso parecen estar repetidos:

águila *bi'siya: M bi4sih4; Co m-ei4,
cal *'gi?yu: M ge?4; Co gii3,
pie *'ni?ya: A 'ni3?a3; R 'ni?a; VA ni?a-; I ’ñe?e4,
cal *'gi?yu: R ’yi?u; VA yo?o; I ‘giTPu1; cerro, hombre, 
mosca2 *'bi?ya: VA ’bP?a4,
pulga *’be?yu: VA ’biZo1; I 'bi?iu41; hongo,

27 La autora ha puesto en forma de lista los contextos en donde se pierde *y. Se puede 
observar que, aparte de las compuestas, *y se pierde siempre que está en contacto con una 
vocal anterior. La lista es necesaria por las diferentes condiciones específicas de cada lengua, 
pero es conveniente notar también el proceso fonético (DAB).
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águila *bi'siya, bi'siya?: A be’OOia?1; R bisí’a?; VA bsia1; I bi41sia41; 
ladrar, rayo, tejen, ver,

animal *'beya?: A bia?1; R 'bia?; VA bia3; I bia?4-'la41zi41; araña 
águila *bi'siya: Cu m-ti3,
pie *'ni?ya: Cu nií3; cerro, mosca2, ver,
dientes *’Leya; Cu le3.

En sílaba tónica, también *y tiene reflejo # cuando la precede ’"Ci
en I y Co; antes de *a precedida por *bi- en VA y por *bV- (V = *i, *e) 
en R; antes de *0 precedida por *Li- en A y VA; antes de *e, *a seguidas 
por *§, *N en A y en las formas compuestas *'be3Í-'ya?a en R y *'ge*3e 
’lawu ’yu en Co.

Ejemplos:
nopal *bi'ya*: R bi'ae; VA bia4; I ’bia4,
milpa1 *'ni'ya?a: I 'ña?a4; Co nia?1; ciruela, dejar, gustar, oreja, podrir, 

relampaguear, etc.
mohoso *be’ya-Ru: R bi'aR; peine,
cueva *Li'yo?o: A lliu3?u4; VA Lo1?©3; Co lio?1,
aguacate *'ye§u: A 'e3$$u3,
ahora 1 *'yaNa: A ’a3nna3,
bramar *'be3Í-'ya?a: R ru-bi'ji?a-ba?; I ri4-bi4ji4'a?a4, 
mundo *'ge*3e 'lawu 'yu: Co giz14-lu14.

PZ *y > y en M, en sílaba tónica y pretónica; en Cu, en sílaba tónica 
y en los demás casos de sílaba postónica; en Co, en los demás casos de 
sílaba tónica; en R, VA e I en los demás casos de sílabas tónicas y 
postónicas; en A, en los demás casos de sílaba tónica y en sílaba postónica 
después de *a o cuando la tónica tiene *? en núcleo sencillo o complejo.

Ejemplos:
olote *'ya?ana: A 'ya4na4; R 'yan; VA yan4; M yan4; I 'ya?a4na?4; Cu 

yan?1; Co yan?1,
arena ""yu’zi: A 'yu13zi3; R 'yuze; VA yoz13; M yuhz4; I 'yu4zi4; Cu 

yuu§3; Co yu§14,
claro *ya'ni: M ya4nih4,
cal *'gi?yu: Cu yey?1; araña, bendecir,
dientes ""Laya?: A 'la^a?4; R 'laay-a?; VA Le’y-e?3; *'laya: I 'la^a4. 
cal *'gi?yu: A ’i^yu1; bendecir, cerro, cinco, hongo, mosca2, pulga.



IV. LA EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES

La complejidad que ofrecen los reflejos vocálicos del PZ en las lenguas 
actuales nos obliga, para facilitar su sistematización, a presentarlos en tres 
grupos según se encuentren: a) en sílabas tónicas; b) en sílabas pretónicas, 
y c) en sílabas postónicas.

En sílabas tónicas reconstruimos dos series de vocales; cortas: *i, *e, 
*a, *o, *u, y largas: *i*, *e*, *a-, *o*, *u*; las últimas no son muy 
frecuentes, únicamente se encuentran en treinta y seis conjuntos de 
cognadas, y su reconstrucción depende exclusivamente de los reflejos de 
Cu ya que los demás idiomas han perdido el contraste.1

En sílabas pretónicas y postónicas reconstruimos cuatro vocales 
cortas: *i, *e, *a, *u.

En el apéndice B se encuentran los cuadros que demuestran la 
evolución del sistema vocálico del PZ en cada uno de los idiomas 
descendientes de él, junto con las reglas para los reflejos distintos.

1 Vocales en sílabas tónicas

Los reflejos de las vocales del PZ en sílabas tónicas se presentan en esta 
sección. El cuadro 5 presenta el esquema general de todas las vocales con 
relación a sus reflejos en cada idioma.2

1 No tomamos en cuenta en nuestra comparación la diferencia de cantidad vocálica de 
Co porque hay frecuentes variaciones y falta de correspondencias entre las vocales largas de 
dicho idioma y las de Cu, debido a que el análisis fonémico de Co es todavía provisional.9

Recuérdese que la organización de los reflejos en filas no implica que los reflejos 
encontrados en la misma fila se dieron bajo las mismas condiciones (MJP).

53
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Cuadro 5. La evolución de las vocales en sílabas tónicas

PZ A R VA M I Cu Co

*i i i i i i i i

0 ii

e e e e e e

a u ee

i i i i i ii i

(ii) e u (ü)

*e e e e e e e e

i i i i i i i

# æ æ ee æ

u a a a a

*ew ee

e e e e aa e

ï i i i

æ æ

♦a a a a a a a a

e e e e e e e

o o o o o o o

æ æ aa æ

u ee

oo 0
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(conclusión)

LA EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES

PZ A R VA M I Cu Co

*a- a a a a a aa a

e

æ

*o o o o o o o o

u u c* u u u u

oo

*o* o o o oo o

u u u u

♦u u u u u u u

o o 0 o o

e uu

i

*U’ u u u u uu u

0
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1.1 La evolución de *i tónica

A R VA M I Cu Co

i i i i i i i

o ii

e e e e e e

a u ee

En A, *í > e después de *g en monosílabos con núcleo complejo, 
antes de *di y en las secuencias *'bita, *'biya:

excremento 2 *’gi?i: A ’ye?e4,
murciélago *bi'gidi?: A be^yeW3,
arco iris *’bita?: A 'beHta?3,
mosca2 *'bi?ya: A ’beT^a1,

PZ *i > i en los demás casos:

sol *gu'bÍ3a: A u3’bi30a3; bosque, cabello, estallaría, hijo, jugar, pagar, 
pájaro, palabra, pelear, seco, etcétera.

En R, *i > i en todos los casos:

sol *gu'b¡3a: R gu'b¡3; algodón, bosque, cabello, estallar i, fiesta, hierba, 
jugar, palabra, regresar, seco, etcétera.

En VA, *i > e después de *1 en monosílabos y en las secuencias *'gi?i, 
♦’zini, *'riza:

tú *’li?: VA le?31,
excremento  2 *’gi?i: VA ye?e4, 
noche i *'zini: VA j-zen34, 
ardilla *('beya?)-’riza: VA (bia4)-jez4.

PZ *i > a en *'gi?ya por contracción y asimilación con la vocal 
postónica:

cerro *'gi?ya: VA ya?a3.
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PZ *i > o en *'gi?yu por contracción y asimilación con la vocal 
postónica:

cal *'gi?yu: VA yoTo1.

PZ *i > i en los demás casos:

sol *gu'bÍ3a: VA g*biz4; algodón, año, bosque, cabello, comprar, 
distribuir, jugar, lavar, pagar, palabra, etcétera.

En M, *i > e en *’gÍ3e, *'gi?yu, *'zisi, *bi'zi, y en condiciones oscuras, 
en *'0i?i, secuencia en que también contrasta con el reflejo u:

fuerte *na-'gi3e: M na4-gedz41,
cal *'gi?yu: M ge?4,
temblar *’zisi: M (Nib4)-zehs4, 
tejón *bi’zi; M bi4zeh4, 
voz *'0¡?i: M s-se?4.

PZ *i > u después de *e, *3:

quince *'ei?i-nu?: tsun14; desplumar, diez, llegar, 
hueso *'3ita: M dzuht4; contestan, llegar, miel, trabajo, venado.

PZ *i > i en los demás casos, y en condiciones oscuras, en *'3¡,3 
secuencia en que también contrasta con el reflejo u:

seco *’bÍ3Í: M na4-bihdz4; bosque, cabello, chile, distribuir, estallan, 
fierro, jugar, palabra, pelear, sol, etc.,

tranquilo *'3Í: M dzi41.

En I, *i > e antes de *da y en *'ni?ya-RV (por asimilarse al reflejo 
de *-RV > e):

venir2 *'ri?ida: I *re?e4da4,
pie *’ni?ya-RV: I ’ñe?e4.

PZ *i > i en los demás casos:

a
El reflejo consonántico de esta forma también es oscuro.
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sol *gu'bÍ3a: I gu4’bi4ja4; año, bosque, cabello, chile, chinche, duro, fierro, 
lavar, occidente, palabra, pelear, etcétera.

En Cu, *i > e antes de *yu y en *’gi?ei, *’gÍ3e:

cal *'gi?yu: Cu yey?1,
papel *'gi?ei: Cu ye?s3, 
fuerte *na-’gÍ3e: Cu na3-yez3.

PZ *i > ee en *'gi?iei, por pérdida del reflejo de *?:

metate *’gi?iei: Cu yees3.

PZ *i > ii por pérdida del reflejo de *? en la última, o en los demás 
casos, de penúltima sílaba tónica; por contracción de *'Ci?ya, *’Ciga?, y 
en condiciones oscuras, en *’zi?Í3u?, forma que no reconstruimos con *i*, 
porque nunca se encuentra esta vocal en núcleo vocálico complejo:

aire *’bi?: Cu m-bii3; claro, hablar, liendres i, sufrir,
víbora *gu’bi?zi?: Cu wiid3;
cerro *'gi?ya: Cu yii3; pie,
jicara *'ziga?: Cu Sii3,
tejón *bi’zi?Í3u?: Cu m-§ii?s3.

PZ *i > i en los demás casos:

palabra *'di?Í3a?: Cu di?s3; bosque, chile, chinche, distribuir, fierro, hijo, 
jugar, pagar, seco, sol, etcétera.

En Co, *i > e después de *z en monosílabos; antes de *tu y en *’gi?ya: 

nariz *'zi: Co See34
lejos *'zitu?: Co -zed3
cerro *'gi?ya: Co gee?34.

PZ *i > i en los demás casos:

chinche *’bidi: Co mbid1; bosque, cabello, coser, estallan, fierro, jugar, 
palabra, seco, sol, etcétera.
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1.2 La evolución de *e tónica

A ■ /■ R I Co

e e e e e e e

i ï i i i i i

# æ æ ee æ

u a a a a

En A, *e > i en las secuencias *'be?wu?, *'beya?, *’re?-RV: 

luna *'be?wu?: A 'bFu?1, 
animad *’beya?: A ’bia?1, 
beber *'re?-RV: A 'rií^a4.

PZ *e > # en monosílabos seguidos por la terminación *-RV, excepto 
cuando empiezan por *r, y en *gu'se, en compuesto:

peine *’be-Ru: A 'bia13; flor, iri, mohoso, piedra.* 
mañanai *gu'se-'sila: A gu$3-'ti13la3.

PZ *e > e en los demás casos:

ocote *'ge?ri?: A 'ye3ri4; aire, cántaro, caña, espina, gritar, sal, sentar, 
tierno, vender, etcétera.

En R, PZ *e se refleja como e antes de *su, *ru; en monosílabos 
seguidos por *-RV, excepto cuando empiezan por *g, y en *'be?wu?, 
*'cegi, *'gegu, *'sedi, *'se3Í y *'regi:

asar *'ke?esu(?); R u-'kesu?-ru?; aguacate, 
agujero *'ge?eru: R 'yeru;
irj *'ee-RV: R 'ceR-a?; ayer, beber;
luna **be?wu?: R be'o?, 
mentón *'cegi: R 'cegi-a?,

4El reflejo para piedra en A es '¡‘yya1, por lo que cabría mejor como otra condición en 
la que *e > i (MJP).
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ríoi *'gegu: R 'yegu, 
enseñan *’sedi: R ru-'sedi-ru?, 
desatar *'se3¡: R u-'sej-a, 
arden *’regi?: R 'regi-a?.

PZ *e > ae después de *d, *k, *g (cuando no le sigue *-RV), *L, *1 
en monosílabos; después de *w en disílabos; después de *'be?(e) cuando 
la sílaba postónica tiene cualquier vocal excepto *u, y en condiciones 
oscuras, en *'be?, *'bed y *'re?, secuencias que también aparecen con el 
reflejo i:5 •

tener2 *'de: R dae,
excrementen *si'ke?: R si-’kae?-e,
verde *'ge?: R ’yae?(a), 
barriga *’Le?e: R 'lae?e, 
cercado *'le?: R 'lae?(a); 
chilacayote *'weji: R waej; 
hongo *’be?ya: R ’bae?iyi, 
culebra *'be?eLa: R ’baela; 
liendres2 *’be?: R 'bae?, 
vapor *'beei: R 'baeói; piojo, 
abajo3 *’re?: R ga’rae?; hormiga.

PZ *e > u antes de *tu (excepto cuando hay juntura morfémica), *3u, 
*su, *zu y en *si'benV:

calabaza *’getu: R 'yutu,
grano *'ge?3u?: R 'yu3u?,
olla *'gesu?: R ’yusu?,
abeja *'bezu: R buz,
dedo *si'benV: R si'bun (’na?a).

PZ *e > i en los demás casos:

gente *'beNe?: R *bini?; aire, caña, cenar, espina, gritar, hielo, ocote, 
sentarse, tarde, etcétera.

5 En los conjuntos de cognadas para estas tres formas, sólo se encuentran los reflejos 
con ae (MJP).
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En VA, *e > i antes de *tu, *s; en *’be£u, *'be(?)y, *'be?wu?, *’cegi, 
y en condiciones oscuras, en *'beci(?), secuencia que también aparece con 
el reflejo e:

calabaza *’getu: VA yit1, 
aguacate *’ye§u: VA yPsa3; red; 
saltamontes i *'be0u?: VA bPsa?4, 
animah *’beya?: VA bia3, 
pulga *'be?yu: VA bPTo1; hongo 
luna *’be?wu?: VA bio?4, 
mentón *'cegi: VA z-cPg-e?1. 
hermano *'beei?: VA bi3§-e?e3.

PZ *e > e en los demás casos:

piojo *'bed?: VA 'be4so?4; espantar, espina, gente, gritar, milpa2, 
mohoso, ocote, pescado, tierno, tortilla, etcétera.

En M, *e > i en *'getu, *'ne3V:

calabaza *'getu: M giht4,
dar2 *’ne3V-Ru: M gu4-nidz14-(lu4).

*e > ae después de *b, *C, *g, *r en monosílabos seguidos por la 
terminación *-RV; antes de *tV, *ta, *da, *?k, *z (excepto en *'neza), *L, 
*1, *w; en las formas monosilábicas *'ze?e, *'ne; en *'begu, *’besu, 
*'se?egu, *'Leya, y en condiciones oscuras, en *’de, secuencia en la que 
también aparece el reflejo e:

mohoso *'be-Ru: M (kwa4)-baeh4,
iri *’ee-RV: M t§ae14-(ni4),
beber *'ge?-RV: *'re?-RV: M yae?4, rae4-(ni4);
abajo2 *’getV?-RV: M yaeht4, 
venir2 *'ge?eda: M yaed4, 
perro *'be?ku?: M bae?kw4, 
romper2 *'ceza: M tyaehz4; cigarillo, criatura, 
pescado *'beLa: M baehL4; culebra, hermana, huarache, muerte, 
carne *’be?ela?: M bael4; encontrar, marido, milpa2, noche2, 
luna *'be?wi?: M baei14;
elote *'ze?e: M zae?4, 
con *'ne: M naeh4; 
peine **begu: M baehgw4,
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abeja *’besu: M baes4-(ba4taeh4),
cerrar *'se?egu: M saeu4,
dientes *’Leya: M Laeih14,
ceniza *'de: M daeh4.

PZ *e > a en *'be?te, y en condiciones oscuras, en *’beNe-Ru, 
*’bela-Ru, secuencias que también aparecen con los reflejos e, ae, respec
tivamente:6

zorrillo *'be?te: M ba?t4,
lodo *'beNe-Ru: M bahN4,
estrella *'bela-Ru: M bahl4.

PZ *e > e en los demás casos y además, en condiciones oscuras, en 
*’neza, secuencia en que también contrasta con el reflejo ae:7

gente *'beNe?: M behN4; cenar, espantar, espina, gritar, jorobado, ocote, 
sal, saliva, temer, tierno, etc.,

camino *'neza: M nehz4.

En I, *e > e en monsílabos seguidos por *-RV; después de *d, *y en 
disílabos; antes de *t, *z (excepto *tu, *zu), *Ne, *L, *1, *ra, *w, en *’begu, 
*'se?egu, *'segV; en las formas monosilábicas *’ze?e, *'ne, y en condicio
nes oscuras, en *'be?e3Í-RV y *’de, secuencias que también aparecen con 
el reflejo i:

iri *'ee-RV: I *ce41-u?4; beber, cercado, mohoso;
espalda *'de£V: I 'de4ce4,
oíri *ri'yene: I ’rie4ne4; toreen;
tortilla *’geta: I 'ge4ta4; abajo2, zorrillo,
romper2 *'ceza: I ri4-'ce4za4; camino, cigarrillo, harina, 
lodo *'beNe-Ru: I 'be4ñe4,
pescado *’beLa: I 'be4nda4; culebra, enviar, hermana, muerte,
carne *'be?ela: I ’be?e4la41; encontrar, estrella, hondo, huarache, marido, 

milpa2, noche2,
ave doméstica *’bera-Ru: I ’be4re4,
luna *’be?wu?: I 'be?eu41;

6Las alternancias mencionadas aquí no se encuentran en las entradas correspondientes 
del apéndice C (MJP).7

Esta alternancia no se registra en la entrada correspondiente del apéndice C (MJP).
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peine *’begu: I 'be4gu41,
cerrar *'se?egu: I ru4-'se?e4gu?4,
desatar *'SegV?: I ru^'Se^e?1;
elote *’ze?e: I 'ze?e4,
con *’ne: I ’ne41,
león *’be?e3Í-RV: I ’be?e4je?4,
ceniza *'de: I de4.

PZ *e > a después de *L; antes de *su y en *'re?gi:

barriga *’Le?eni: I ’nda?a4ni?4; bendecir;
aguacate *’yeSu: I 'ya4Su4,
arden *'re?gi?: I 'ra?4gi?4.

PZ *e > i en los demás casos:

gritar *’be3¡: I ri4-*bi4Ji1; cántaro, espantar, espina, gente, jorobado, ocote, 
sal, sentarse, tarde, temer, tierno, etcétera.

En Cu, *e > i después de *kw, *w en morfemas tónicos en la última 
sílaba; antes de *eu, *é; y antes de *1 en compuestos; en *’zeeV, *'re?di, 
y en condiciones oscuras, en *'be3i(?), secuencia en que también aparece 
el reflejo e:

escoger *'kwe: Cu kwi3,
comida *zu'we: Cu Swi3;
saltamontes *’beeu?: Cu m-bis3-(to?3),
rana *'beéi(?): Cu m-bit§3,
huarache *’gela-*’gidi: Cu iP-id3; 
espalda *’zeeV: Cu Sis1, 
pasar *’re?di: Cu ri?63, 
semilla2 *’be3i(?): Cu biz3.

PZ *e > ee por pérdida del reflejo de *? en última o en penúltima 
sílaba tónica:

cántaro *’re?e: Cu ree3; andar, bramar, elote, subir, verde,
león *’be?e3Í: Cu m-beez’-^oo3); zorrillo.

PZ *e > a antes de *L, *1 (excepto en compuestos) cuando los dichos 
fonemas no van precedidos por *b, y en *’be?ku?:
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muerte *'geLa? (’guti): Cu yal3-(guG3),
milpa2 *’gela: Cu yal3; encontrar, marido, noche2, 
perro *’be?ku?: Cu m-bak3.

PZ *e > e en los demás casos:

gente *'beNe?: Cu m-en4; camino, carne, cenar, cigarrillo, gritar, ocote, 
pescado, tarde, temer, tortilla, etcétera.

En Co, *e > i después de *N en monosílabos y de *k en disílabos; 
antes de *e, *ó, *§u, y en *'be?e3i, *'re?di:

rojo *'Ne: Co (ta^-ni4,
asar *'ke?esu?: Co -JciPs1; ombligo;
vapor *'beci: Co bic34,
rana *'beci(?): Co m-bit4; enseñan, hermano, semilla2, 
aguacate *'ne§u: Co ni§14, 
león *’be?e3Í: Co mbi?z3, 
pasar *'re?di: Co -tid?34.

PZ *e > ae después de *k, *g (excepto en compuestos), *z, *L, *y en 
monosílabos; antes de *z (excepto en *zu), *n (excepto en *'reni), *L, *1 
(en estos dos últimos fonemas excepto en compuestos, y en *1, también 
cuando la consonante de la sílaba tónica es *e, *3), y en las secuencias 
*'be?ya, *'geta, *'ge?sa, *'SekV:

subir *'ke?: Co -kae?34,
verde ♦•ge?: Co gae13; nueve, 
elote *'ze?e: Co n-zaeae14; andar, 
el *'Le?; Co lae?41, 
limpio *'ye: Co -yae?4;
harina *'ge?ezV-RV?: Co gaeaez?34; criatura,
barriga *'Le?eni: Co laen14; hacer, humo2, cazan, amplio, 
pescado *’beLa: Co m-bael14; culebra, hermana, 
milpa2 *'gela: Co gael34; carne, estrella, hondo, noche2, 
hongo *'be?ya: Co mbaei?34, 
tortilla *’geta: Co gaed34, 
cigarrillo *'ge?sa: Co gae?s4, 
desatar *'§ekV: Co -Saek1.

PZ *e > a antes de *1 cuando la consonante de la sílaba tónica es *e, *3:
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marido *'ee?ela: Co Cal?41, 
encontrar *'3ela: Co zal?41.

PZ *e > e en los demás casos:

huarache *‘gela-’gidi: Co gell-gi?d4; abeja, cántaro, espantar, gente, 
gritar, luna, ocote, sal, sangre, tarde, etcétera.

13 La evolución de *a tónica

A R VA M I Cu Co
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En A, *a > e antes de *§; antes de *tV, *sa seguidas por la 
terminación *-RV, y en el morfema monosilábico *'da?:

cerca *'ga§a: A ’e3$$a3,
vaciar *’latV-Ra: A gu^'le^ttia3, 
negro *’ya?sa-RV: A 'ye^Oia3, 
yoi *da?: A (Pn)te?43.

PZ *a > o en *'la?3Í?; cuando este morfema aparece en compuestos 
seguido por *-'dawa? y en las secuencias *’Cawa(?), *’Cawu(?), por 
contracción:

corazón *’la?3¡?-*dawa?: A 'los3-to?3 (quizá 'la3ci?3 + -to?), 
comer *'rawa: A ro3; ídolo, mar,
espiga *’dawu: A to13; cara, criatura, empezar, iglesia, rü>2-

PZ *a > a en los demás casos:
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despertarse i *'bani: A e^ba’ni3; acostadoi, amargo, cola, contestar2, 
cuatro, escarbar, hierba comestible, mano, metlapil, siete, etcétera.

En R, *a > e en los morfemas monosilábicos *’3a?a, *'la, *’ra? y en 
*ri-'Lani:

caliente *'3a?a: R ru'3e?-a,
nombre *’la: R ’le, 
enfermo *'ra?: R 're?-e, 
oriente *ri-'Lani: R ri-'len.

PZ *a > ae antes de *pi, *bi:

relampaguear *'eapi: R 'caepi, 
huérfano *gu'zabi: R u-’zaebi; hervir.

PZ *a > o en *'Cawa(?), *'Cawu(?) por contracción de las sencuen- 
cias cuando no van seguidas por el sufijo -a? de la. persona de singular.

ídolo *bi’dawa?: R bu'do?; mar,
espiga *’dawu: R do; carbón, criatura, cara, iglesia.

PZ *a > a en los demás casos:

despertarsei *na-*bani: R na-’baan-a?; alegre, cola, collar, cuatro, día, 
escarbar, hierba comestible, siete, sueño, etcétera.

En VA, *a > e antes de *pi, *bi, *ca, *y:

relampaguear *'rapi: VA jep3,
huérfano *gu-'zabi: VA go3-'ze3bs3; tragar,
mosquito *bi'Laca: VA bLe-’co3,
cinco *'ga?ayu?: VA ge4ys?4; cerrar, cien, dientes, escoba.

PZ *a > o en *'ea?awi? por contracción de la secuencia:

lento *'ea?awi?: VA soPo^Qa’za?3).

PZ *a > a en los demás casos:

cuatro *'tapa: VA tap4; acostado 1, alegre, escarbar, hermana/o, hierba 
comestible, manipular, mejilla, olote, siete, tentar, etcétera.
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En M, *a > e en *'gasi, *’yasi, *’nasi, *'yati:

dormir *’gasi, *‘yasi: M gehs4, (gud4)-yehs4-(ni4), 
dulce *'nasi: M nehs4,
morir **yati: M yeht4.

PZ *a > ae después de *0 en disílabos; antes de *pi, *bi, *c, *wi; en 
*kwa?ani, y en condiciones oscuras, en *’ladi(?), secuencia en que también 
aparece el reflejo a:

lento *'ea?awi?; M tsaei4; plantar, 
relampaguear *'ea?pi, *'ya?pi: M s-tsae?p4, yae?p4, 
sobar *'ga?abi: M gaeb4; decir2, hervir, huérfano, 
mosquito *bi'Laca: M bi4Lyaet4-(gin14), 
nube *’kwawi: M kaeih4,
despertar *’kwa?ani: M kwaen4, 
quitar *’ladi(?): M laehd4.

PZ *a > o en *'Ca(?)wa(?), *'Cawu(?) cuando hay contracción de 
las secuencias:

gordo *'ra?wa: M ro?4; mar, 
carbón *’bawu?: M bo4; criatura, cara, iglesia, espiga.

PZ *a > a en los demás casos:

despertarsei *na’bani: M na4-bahn4; comer, copal, cuatro, cuerpo, cha
yóte, lugar, mano, olote, tentar, veinte, etcétera.

En I, *a > e en *'Na?aga y *'nasV(?):

ayer *'Na?aga-Re: I ’ne?e4ge?4, 
acostado2 *'nasV(?): I 'ne4§e?1.

PZ *a > o en *'Ca?wa(?), por contracción de la secuencia.

gordo I na4-’ro?x; alimento, comer, ídolo, mar.

PZ *a > u en *'Cawu(?), por contracción de la secuencia.

cara *’lawu: I lu4; carbón, criatura, empezar, espiga, iglesia.
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PZ *a > a en los demás casos:

cuatro *’tapa: I ’ta4pa4; alegre, contestar2, dejar, despertarse 1, escondido, 
hierba comestible, llano, madre, sueño, reír, etcétera.

En Cu, *a > e después de *b en monosílabos; en *'dabi, *’ka?aNa, 
*'ga?aNa, *'ga(?a)bi, *'gayu, *'la?3Í?, y en condiciones oscuras, en 
*'sa?abi, secuencia en que también aparece el reflejo a:

cielo *’ba?: Cu be?1;
tragar *’dabi: Cu m-deb3,
escarbar *'ka?aNa, *'ga?aNa: Cu ken?3, gen?3,
sobar *'ga?abi: Cu ge?P; tragar, 
mosca 1 *'gayu: Cu n-gey3, 
corazón *’la?3i?-('dawa?): Cu le3z-(o?3), 
deber *'sa?abi: Cu te?fl.

PZ *a > ee después de *0, *3 por pérdida del reflejo de *?.

lleno *'3a?: Cu see3, zee3.

PZ *a > aa por pérdida del reflejo de *? en la última o en penúltima 
sílaba tónica o por contracción de la secuencia *’Caga(?):

petate *’da?a: Cu daa13; bajar, completar, tejer2,yoi, 
hoja *'Laga?: Cu laa3; árbol.

PZ *a > o en *’Cawa?, **Cawu?, por contracción de las secuencias 
sin pérdida del reflejo de *? y, en condiciones oscuras, en *'Cawu:

ídolo *bi'dawa?: Cu m-do?3,
espiga *'dawu: Cu (m-bak3)-do?4; criatura, 
empezar *su’lawu: Cu tío3.

*a > 00 en *'Ca?wa, *'Cawa?, *'Cawu?, por contracción de las 
secuencias y pérdida del reflejo de *?, y en condiciones oscuras, en 
*’Cawu:

gordo *'ra?wa: Cu roo3; mar, 
iglesia *-'dawu?: Cu (guu3)-doo-3, 
cara *'lawu: Cu loo3; río 2.
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PZ *a > a en los demás casos:

cuatro ""tapa: Cu ©ap3; amargo, aplastar, contestar2, copal, despertarse 1, 
hierba comestible, olote, siete, sueño, veinte, etcétera.

En Co, *a > e en *’la?3Í?-'dawa?;

corazón *'la?3Í?-*dawa?: Co leM^-o?34.

PZ *a > ae después de *b, *e, *3 en monosílabos y de *c en disílabos; 
antes de *di, y en *’gayu(7), *'yasi:

cielo *’ba?: Co bae?1,
caliente *'$2LÍá, Co -cae34, -zae4; llenar,
vacio *'daei: Co taeé1;
quitar *'ladi(?): Co laed14, 
mosca 1 *’gayu(7): Co n-gae41, 
dormir *'yasi: Co (dad1-)yaee4.

PZ *a > o por contracción de *'ea?awi? y de *'Cawa cuando esta 
última secuencia no tiene *7:

lento Co do?1-(ya3),
comer *'rawa, *'yawa: Co do1, yo1.

PZ *a > o de por contracción de *'Ca(?)wa(?) y *'Cawu(?):

gordo **ra?wa: Co do?1; mar, 
espiga *'dawu: Co doo14; cara, iglesia, 1Í02.

PZ *a > a en los demás casos:

cuatro *'tapa: Co daa34p-(a3); acostado 1, alegre, bañar, contesta^, 
despertarse  1, escondido, hermana/o, siete, sueño, veinte, etcétera.
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1.4 La evolución de *o tónica

ilBIII R VA M I Cu Co
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En A, *o > o después de *t y en la secuencia *'zoga:

afilado *'toci?: A ,to1€0i?1-(j4),
uña *'zoga?: A zo1.

PZ *o > u en los demás casos:

maguey *'doba?: A ’tu3a?1; barrer, buey, cantar, cestos cueva, dan, 
mascar, meter, raíz2, sesenta, etcétera.

En R, *o > o después de *C; antes de *p, *wa y en *zo(?o)ba y *’zonu: 

tres *'eoNa: R 'Cona;
seis *'§opa: R 'Sopa, dos,
existir *'zowa: R u-'zoa-ru?; avispón, cuarenta, nieto, 
maíz *'zoba?: R 'zoa?,
nadar *'zo?oba: R ri-'zoa-ru?, 
mamey *'zonu: R (laa)-'zon.

PZ *o > u en los demás casos:

maguey *'doba?: R 'dua?; barrer, buey, cantar, correr, dan, escoba, fumar, 
masa, meter, nacer, suavei, etcétera.

En VA, *o > labialización del fonema velar en *'koba, *'goba debido 
a la desaparición de *b:

masa *'koba: VA kwa‘,
fumar *'goba: VA -gwa4-.

PZ *o > o en los demás casos:
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maguey *'doba?: VA doa 31; barrer, buey, cantar, húmedo, mascar, meter, 
pecado, sesenta, suavei, tres, etcétera.

En M, *o > u después de *£, *z, *r, *y en monosílabos; antes de *e 
*3e, *k, *g, *w; en *'sono?, *'zo?oNV, y en condiciones oscuras, en *'do?o, 
secuencia en que también aparece el reflejo o:

¿quién? *'0o: M tsu41, 
temblor *'zo?: M zu41, 
tos *'ro?: M ruh4, 
casa2 *'yo?o: M yu?4;
mezclar *'go?oea?: M gu?ts4, 
afilado *’tO3e(?): M tudz41, 
poder *'goka: M guhk4, 
cortar *'co?ogu: M tyug4; cascarón, uña, 
existir *'zowa: M zu4-(nihs4); cuarenta;
ocho *'sonu?: M suhn4,
correr *'zo?oNV-RV: M zuN4, 
cuerda *’do?o: M du4.

PZ *o > o en los demás casos:

maguey *’doba?: M dohb4; buey, cantar, cazar2, cesto2, fumar, húmedo, 
largo, llorar, masa, sesenta, etcétera.

En I, *0 > o después de *d, *1, *y en monosílabos; después de *s; 
después de *t, *d, *e, *z en morfemas que tienen *p, *N, *L en la sílaba 
postónica; en las secuencias *'to?o, *’ro?ba, y en condiciones oscuras, en 
*'ro?oLV, secuencia en que también aparece el reflejo u:

cuerda *’do?o: I ’do?o4; vender,
tú *’lo?: I lo?4,
casa2 *’yo?o: I 'yo?o4;
seis *'so?opa: I 'so?o4pa?4; corto, ocho;
reunirse *'topa: I ru4-’to4pa41,
pecado *’doLa?: I ’do4nda4; corto, reunirse,
tres *’0oNa: I 'co4nna41,
correr *'zo?oNV-RV: I ru4-'zo?o4ñe?4;
vender **to?o: I ru4-'to?o4,
grande *’ro?ba: I na^’roT^a?4, 
babear *'ro?oLV: I na4-'ro?o4nde41.
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PZ *o > u en los demás casos:

maguey *’doba?: I ’du4ba41; buey, cantar, cazan, cestO2, dan, húmedo, 
llorar, meter, suavei, viejo2, etcétera.

En Cu, *o > oo por pérdida del reflejo de *? en la última o en 
penúltima sílaba tónica o por contracción de la secuencia *'Coga?:

casa2 *'yo?o: Cu yoo4; temblor, 
rama *'§o?zV(?): Cu §ood3; zopilote, 
cascarón *'éoga?: Cu ft§oo4(ngoo4).

PZ *o > u en *'zoba:

sentado *'zoba: Cu n-dub3.

PZ *o > o en los demás casos:

maguey *'doba?: Cu dob3; buey, cantar, cueva, darj, húmedo, llorar, 
meter, reventar, sesenta, tres, etcétera.

En Co, *o > u en *'§oba:

corto *'§oba: Co Sub34.

PZ *o > o en los demás casos:

tres *'eoNa: Co éo-'n-ía4); barrer, buey, cantar, cazar2, cueva, húmedo, 
maguey*, meter, oin, viejoi, zopilote, etcétera.

g
La entrada en el apéndice C tiene Co doob?1 (MJP).
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1.5 La evolución de *u tónica

A R VA M I Cu Co

u u u u u u

o o o o o

e uu

i

En A, *u > u en todos los casos:

gotear *ri'3u?uni: A rP-'Cu4ni?4; avergonzado, cana, enseñan, gustar, 
hacer, matar, moco, oscuro, valiente, etcétera.

En R, *u > u en todos los casos:

gotear *'3u?uni: R ri-*3un; avergonzado, cana, chupar, hacer, matar, 
moco, nuevo, oscuro, pluma, etcétera.

En VA, *u > o en todos los casos:

moco *’gu?u3Í?: VA go4zs?4; barba, boca, cesto i, cien, gotear, gustar, 
matar, nuevo, pluma, pulque, etcétera.

En M, *u > i antes de *mi:

cesto i **3umi: M dzihM4.

PZ *u > e antes de *pi, *bi:

pulque *’nupi: M nep4(ya?4), 
pluma *’du?ubi?: M deb14; frotar, soplar, uno.

PZ *u > o antes de *tu; después de *r; en *’ku?b, *'gup, y en 
condiciones oscuras, en *'gu(?u)3i, secuencia en que también aparece el 
reflejo u:

moler *’gu?utu, *'yu?utu: M s-go?t4, yo?t4; 
boca *'ru?wa: M ro?4-ni4,
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nuevo *’ku?bi: M na4-kob4,
armadillo *bi'gupe(?): M be^gohp4,
yerno *’gu3¡: M ba4-gohdz4, 
suave 2 *'gu?u3Í: M na4-godz4.

PZ *u > u en los demás casos:

moco *'gu?U3¡?: M gudz14; avergonzado, barba, extinguir, gotear, hacer, 
humoj, matar, plátano, podrir, etcétera.

En I, *u > o antes de *z, *1 y en *’tubi:

sacerdote *'§uzV-RV: I bi4'so4ze4,
hembra *'gula: I na4-'go4la4,
uno *'tubi: I 'to4bi4. -

PZ *u > u en los demás casos:

moco *’gu?U3e?: I ’gu?u4ji?4; avergonzado, chupar, gotear, gustar, hacer, 
humoi, matar, nosotros, oscuro, valiente, etcétera.

En Cu, *u > o después de *d; antes de *z y en *'3uwi, *'Cu(?)wa(?):

pluma *'du?ubi?: Cu do?P;
barba *’luzu: Cu lo§3, 
arder2 *’3uwi: Cu m-zyo3, 
boca *'ruwa: Cu ro3; plátano.

PZ *u > uu por pérdida del reflejo de *? en última o en penúltima 
sílaba tónica.

tú **lu?: Cu luu4,
suave *na-'gu?uei: Cu na3-guus3; yerno

PZ *u > u en los demás casos:

moco *'gu?U3¡?: Cu gu?s3; armadillo, cana, chupar, enseñar2, extinguir, 
gotear, matar, moler, nuevo, sacerdote, etcétera.

En Co, *u > o por contracción de *'Cu(?)wa(?):

plátano *bi’du?wa?: Co bdo?1; boca, cien.
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PZ *u > u en los demás casos:

moco *'gu?U3Í?: Co gu?z’; armadillo, cana, chupar, enseñan, extinguir, 
gotear, hacer, matar, nuevo, etcétera.

1.6 La evolución de *i*

A R ; , VA M I Cu Co

i i i i i ii i

(¡i) e u (ií)

En VA, *i* se refleja como e después de *w, y como i en los demás 
casos. EnM *r tiene el reflejo u después de *3, y el reflejo i en los demás 
casos. En Cu el reflejo es siempre ii. En A, R, I y Co el reflejo es siempre
i.9

bambú™ *'gi*: A yii13, R ’yii, I gu^a^'gi1, Cu yii13;
agrio *'ni-: M ni14, (I na4-'i?41), Cu nii.
comal *'3Í*la: A 'ei13la3, R 'jil, VA zil13, M dzuhl4,1 ’jia4, Cu ziil3. 
fuego *'ki*: Cu kii4; *’gr: M gih4, I gi4, Co gii14.
gallina **gi*di: A 'yPti1, M gid41, Cu n-giid3, Co n-gid?41.
madurar *’wi*: A ci4-wi13-^3, VA ba^g^-daV^a-n4, I na4-’guP, Cu 

n-gwii3-la3.
mazorca *'ni*za: M nihz4,1 'ni4za4, Cu niid43.
pina *’zi-?3V: Cu §ii?s3, Co b-siPs1.
reír *’zi*ei: Cu siis3.
seno *'si*3Í?: A zi130i?3, R ’ziji?-ba?, Cu siiz3.

g
Se nota que en los conjuntos de cognadas Co muestra vocal geminada, y que también 

aparece en A con menos frecuencia. En la etapa a que llegó la autora, las vocales geminadas 
de estos dos idiomas quedan sin explicación, aunque probablemente se explicará con más 
investigación (DAB).

^No está claro por qué R tiene la vocal doble ii (MJP).
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1.7 La evolución de *e*

A R VA M I Cu Co

ee

e e e e aa e

i i i i

as ae

En M, *e* tiene el reflejo ae antes de *z y *L, y el reflejo e en los 
demás casos. En I, el reflejo es i antes de *3 y e en los demás casos. Cu 
tiene el reflejo i antes de *3 en compuestos, tiene aa antes de *L, y tiene 
ee en los demás casos. Co tiene el reflejo i después de *c, y antes de *3 
en compuestos; tiene e después de *b en monosílabos y antes de *3, excepto 
en compuestos; y en los otros contextos tiene el reflejo ae. El reflejo en R 
es siempre i, y es siempre e en A y VA.

mundo *'ge’3e + ’lawu'yu: A ye130i3 lo13yu13, R 'yi3Í-'lio, VA 
yez13-lyo4, I gi4ji4-la4-yu4, Cu iz3-lyo3 (iz3 < yeez4 pueblo), Co 
giz14-lu14; *'ge*3e + ’Lawu'yu: M yedz4-Lyuh4.

mamey *'ge*La? 4- 'zonu: A 'e^la?1 ’zu4nu4, R (laa)-'zon, VA 'ye3Lo?3 
zon3, M yaeL4-zohn4,1 'ge4nda4 'hPnu4, Cu yaal3.

cangrejo *'be-?: A be?41 (efltta1), R (bicu?)-’bi?, VA (ció1) be?3, I 
(bPcu^-'be4, Cu m-bee?4, Co m-bee?41.

fibra de maguey *’gew3e: A 'ye3ci3, R 'yi'3, VA yez4, M yehdz4,1 ’gi4ji41, 
Cu yeez3, Co geez?34.

grasa *'ze*: Cu tee3, Co zaeae14.
nombre *'le’: Cu lee43, Co laeae14.
piojo *bV'0e-?: Cu m-see?3; *bV-'ce-?: Co m-tflye1; *'be£i?: A 

'be^ei?1, R 'bici?, VA 'be4so?4; *'be?eei?: M be?ts4,1 'bi?i4ci41.
pueblo *'ge’3e: A 'ye13ei3, R 'yÍ3, VA yez13, M yehdz4, I 'gi4ji4, Cu 

yeez4, Co gez14.
saber *na'Ne’: Cu na3-nee3.
temascal *'ye*: Cu yee43, Co yaeas14.
zorra *'be*?za(?): Cu m-bee?04, Co m-baez?14; *'be-za?: A be4da?3, R 

'biza?, VA be3za?3, M baehz4.
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1.8 La evolución de *a*

■■III M I Cu Co

a a a a a aa a

e

æ

En R, *a* tiene el reflejo e antes de *zi, el reflejo se en *bi’ya-, y el 
reflejo a en los demás casos. En A, VA, M, I y Co el reflejo es siempre a, 
mientras que en Cu el reflejo es aa siempre.

nopal *bi'ya-: A be3'ya41, R bi'ae, VA bia4, M bya4,1 'bia4, Cu yaa3. 
ciruela *'ya-3i: A 'ya13ci3, R 'yeji?, VA yaz4, M byahdz4,1 bi4’a4ji4, Cu 

byaaz3.
frío *'na*La?: R 'nala, VA na3La?3, M nahL4,1 na4-’na4nda4, Cu naal4. 
liebre *bi-’la*na: I bi4'a4na4, Cu m-blaan3, Co m-lan14.
mamar *'ya-3Í?: Cu yaaz3.
nacer *'ga-la-RV: A gaflia1, R 'galaR-bi?, VA gaFRa3, M yahl4, Cu 

gaal3, Co gal?1.

1.9 La evolución de *o*
9

R IIIOII Co

O o o oo o

u u u u

En M, *o* se refleja como u después de *g en monosílabos y de *z, y 
corresponde a o en los demás casos. En I se presenta el reflejo o antes de 
*1 y el reflejo u se presenta en los demás contextos. El reflejo es siempre 
u en A y R, siempre o en VA y Co, y oo en Cu.

camote *'go*: A gu1, R 'gu, VA go3, M guh4,1 gu4, Cu goo3, Co go14. 
parado *'zo’: A du3, R 'zuii-da?, VA j-zo-n14, M zuh4,1 ru4-zu4-('zi4bi4), 

Cu n-doo3, Co n-zo14.
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viejoi *'go4a: A gufla1, R ’gula, VA ’go4lo4, M gol41,1 na4-'go41la4, Cu 
gool3.

1.10 La evolución de *u*

\A.- . R VA M I Cu Co

u u u u uu u

o

En A, R, M, I y Co el reflejo de *u • es siempre u; el reflejo es uu en 
todos los casos de Cu; el reflejo regular en VA es o.

arena *'yu*zi: A ye13zi3, R ’yuze, VA yoz13, M yuhz4,1 'yu4zi4, Cu yuus3, 
Co yus14.

amarillo *'gu-ci: I na4-’gu4ci4, Cu guus3.
lengua *’lu*3e?, *lu*3Í (R): A ’lue^ce?1, R ’luj-a?, VA lo3z-e?-e1, M 

luhdz4,1 ’lu4ji4, Cu looz3, Co luz4.
pantano *'gu*3a?: A guu12ea?2, VA go14?o4 za?4, M guhdz4, I gu4ja4, 

Cu yoo4gooz4.
tierra *'yu’: A yu13, R 'yu, VA yo1, M yuh4, I yu4, Cu yoo4, Co yu14 

(Robinson 1963: yuu14).

2 Vocales en sílabas pretónicas

La mayoría de las sílabas pretónicas que reconstruimos corresponden a 
morfemas prefijados que indican nominalización, estado, tiempo o aspec
to, o posesión. En algunos casos en que su significado no es evidente, esos 
morfemas pudieran ser antiguos clasificadores o elementos formativos de 
radicales con los que se encuentran totalmente fusionados ahora.

Todos los conjuntos de cognadas en que reconstruimos vocales en 
sílaba pretónica son incompletos, bien sea porque alguno o algunos de los 
idiomas pierden el reflejo de toda la sílaba, o bien por carencia de forma 
cognada en el material comparado.

De las cuatro vocales que reconstruimos en sílaba pretónica — *i, *e, 
*a, *u —, la reconstrucción de *e, basada en sólo cinco conjuntos de 
cognadas, es poco segura, y quizá el estudio de nuevos datos podría 
confirmar o modificar su calidad.
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Apoyamos la reconstrucción de las vocales mencionadas en los reflejos 
de A, R, VA, M e I porque las lenguas de la rama meridional casi nunca 
presentan huellas de sílaba pretónica. El cuadro 6 presenta los reflejos de 
las vocales pre-tónicas en los siete idiomas descendientes del PZ.

Cuadro 6. La evolución de las vocales en sílabas pretónicas

PZ A R VA M I Cu Co

i i i i i

e e e

u ñ

# # # # # # #

*e e e e e e

æ æ i

i # # #

*a a a a a a

u e

# # #

*u u u u u

o o

# # # # #

(g)"
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2.1 La evolución de *i pretónica

A R VA M I Cu Co

i i i i i

e e e

u ñ

# # # # # # #

En A, *i pretónica tiene el reflejo e en *bi; y en *ri antes de *t, *3Í, 
*3®, *w, y en *ri’zaka. A tiene el reflejo # en *§i antes de *p, y el reflejo 
i en los demás casos. En R, el reflejo es u en *bi antes de *r y en *ri antes 
de *n; y se refleja como i en los demás contextos. En VA, # es el reflejo 
de *i en *bi antes de *’dawa? y, en *zi antes de *'sowa; i es el reflejo en 
los demás casos en VA. M tiene el reflejo e en *bi antes de *g; el reflejo 
# en *bi, *di antes de *y, y en *§i antes de *k, *N, *L; y el reflejo i en los 
demás casos. En I, *i se refleja como ñ en *ni antes de *y, por 
palatalización; se refleja como # en *si antes de *k; y corresponde a i en 
los otros contextos. El reflejo en Cu siempre es #. En Co, el reflejo i ocurre 
en *Li, y en los demás casos corresponde a #.

Ejemplos del reflejo e en A, VA y M:
águila *bi’siya?: A be3'00ia?1; espuma, hombre, ídolo, metlapil, 

mosquito, murciélago, etc.,
ídolo *bi'dawa?: A be3to?4; VA be3dao?4,
armadillo *bi-'gupe(?): M be4gohp4; 
avergonzado *ri'tu?: A re3-'ttu?3-ni4, 
llegar *ri'3Ína: A e^'gPna?3, 
encontrar rícela: A e^'ge^a1-™3, 
triste *ri'wi?ini?: A re^'wPni?1-^4, 
alegre *ri'zaka?: A re3-'da1kka?3-ni4, 
nieto *zi'sowa: VA ze3so3-e?3 (raíz: -zesoa-).

Ejemplos del reflejo # en A, R, VA, M:
ombligo *si'piru?: A ’§pi3ri?4; *si'ke?pi?: M §ke?p4; *si’kepi?: I 

'skPpi?1; excremento i,
rojo *si’Na?: M sNya14,
fiebre *si'La?: M sLya41;
hormiga *bi’re?: R brae?,
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nopal *bi'ya*: M bya4; ciruela;
deciri *ri'na: R r-n-a?;
oreja * di'yaga?: M dyahg4,
agujerear *ri'gidV-Ru: VA j-yid3Rw-e?1; amargo, andar, brincar, 

cascarón, cueva, etcétera.

Ejemplos del reflejo u en R: 
ídolo *bi'dawa?: R bu'do?, 
armadillo *bi’gupe(?): R bu'gupae?, 
avispón *bi'zowa-RV: R bu'zoa.

Ejemplos del reflejo ñ en I: 
milpai *ni'ya?a: I *ña?a4.

Ejemplos del reflejo i en A, R, M e I:
gritar *ri'be3¡: A rP-'be^i3; R ri-’bij-a?; I rP-’bi'Ji1; filmar, gotear, 

hablar, hembra, meter, oírj, etc.,
huérfano *wi'zabi: A wP-'da’bi1; *bi'zabi: M bi4zyaehb4; I bi4'za4bi41; 

brujo, cascarón, mañanai, tejón, todos, etcétera.

Ejemplos de los reflejos i y # en Co:
cueva *Li'yo?o: Co lio?1,
espuma *bi'ri?ina?: Co béin?1; cuñada, fiebre, hermánalo, liebre, madre, 

milpai, mosquito, etcétera.

Ejemplos del reflejo # en Cu:
ciruela *bi'ya’3Í: Cu byaaz3; cascarón, cueva, cuñada, espuma, 

excremento i, liebre, etcétera.
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2.2 La evolución de *e pretónica

A R VA M I Cu Co

e e e e e

ae ae i

i # # #

En R, *e pretónica tiene el reflejo e en *be antes de *n; tiene el reflejo 
ae en *be?; y el reflejo i en los otros casos. VA tiene el reflejo e en *be?e 
y el reflejo # en los demás contextos. En M, *e pretónica se refleja como 
ae en *be y en los demás casos tiene el reflejo #. I tiene el reflejo # en 
*se, pero muestra el reflejo e en los otros casos. A, Cu y Co siempre 
muestran el reflejo e.

Ejemplos del reflejo ae en R y M:
ardilla *be?'risa: R bae?'ris; murciélago,
guayaba *be’wi?: M bae4wi4.

Ejemplos del reflejo e en A, R y VA:
ancho *be'laga?: A be3'la3ga3; ardilla,
claro *be’ni?: R be'ni?;11 *be?e’ni?: VA be?e3ni?3.

Ejemplo del reflejo i en R:
ancho *be’laga?: R bi'laga?; collar.

Ejemplos del reflejo # en VA, M e I:
otro *se'te: M s-te14; I s-ti1,
collar *be’ga: VA bga4.

Ejemplo del reflejo i en I:
collar *be'ga: I bi'ga?1.

Ejemplo del reflejo e en Cu y Co:
otro *se-'tibi: Cu te3-di3b-a3; *se’tubi: Co stub1.

H Según la entrada en el apéndice C, el reflejo en R consiste en un elemento antepuesto 
be- y un elemento pospuesto -'ni, por lo que se pregunta dónde está la raíz (MJP).
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23 La evolución de *a pretónica

A R VA M I Cu Co

a a a a a

u e

# # #

En A, *a pretónica tiene el reflejo u en *La?'guti por asimilación con 
la vocal tónica, y se refleja como a en los demás casos. VA muestra el 
reflejo a en *ga, pero tiene el reflejo # en otros contextos. En Cu, *a se 
refleja como # en *ba, *la y en *na antes de *’go y *gu'wi, pero en los 
demás casos el reflejo es a. En Co no existe huella de *a pretónica. El 
reflejo es siempre a en R, M e I.

Ejemplo del reflejo u en A:
muerte *La?'guti: A 'lu?u3tti3.

Ejemplo del reflejo e en VA:
sesenta *ga-*yoNa: VA ge4yoN3; cien.

Ejemplos del reflejo a en A, R, M, I, Cu y Co:
fiesta *la'Ni: A la3'ni3; R la'ni; I la4’ni4; *La'ni: M La4nih4; aplastado, 

blanco, despertarsei, escondido, seco, etc.,
delgado *na'lasi: Cu na3-lat3; blanco, cien, corto, despertarse^ fuerte, 

seco, etcétera.

Ejemplos del reflejo # en VA y Cu:
fiesta *la’Ni: VA INi4; aplastado, escondido, fiebre, limpio.
sueño *ba'ka?aLa: Cu m-kal?3,
fiesta *la'Ni: Cu lni3,
viejo2 *na’gosu?: Cu n-gos3-(la3),
madurar *nagu'wi-: Cu n-gwii3-(la3).
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2.4 La evolución de *u pretónica

illlil R VA M I Cu

u u u u

0 0

# # # # #

(g)w

En R, *u pretónica se refleja como # en *§u antes de *w, pero en los 
demás casos corresponde a u. VA muestra el reflejo o en *gu antes de 
*'3a, *'za y en *ru antes de *’31; tiene el reflejo (g)w en los otros casos de 
*gu, y tiene el reflejo # en los casos restantes. En M, el reflejo o se presenta 
en *lu y el reflejo # se presenta en *zu antes de *w. Co muestra el reflejo 
u en *gu antes de *'zi y tiene el reflejo # en los demás casos. A e I tienen 
el reflejo u siempre, y Cu siempre muestra el reflejo #.

Ejemplos del reflejo o en M y VA: 
raízt *lu’ba?: M lo*ba4, 
brujo VA go4za?*,
huérfano *gu'zabi: VA go3ze3ba3, 
contestan *ru'3Í?i:'VA j-o3-zi?3-e1.

Ejemplos de labialización de *g en VA: 
cazan *gu’zeni: VA gw-?en4; gustar, jugar, lavar, meter, etcétera.

Ejemplos del reflejo u en A, R, M, I y Co: 
comida *zu'we: A ?u3’we’; cola, dedo, estallar^ jugar, etc., 
conversar *ru’wi?: R ru-'i?i-ru?; M ruih4-ni4; I 'rui?4 (,di?i4ja?4); apretar, 

cerrar, cortar, enseñan, etc., 
rayo *gu'ziyu?: Co u-zii?31,

Ejemplos del reflejo # en VA, Cu y Co: 
comida *zu’we: VA ?gwe4; M zweh4; *§u'we: R §wí; 
cortar *ru’éo?ogu: VA j-óo^-e?3; apretar, bailar, barrer, cerrar, correr, 

etc.,
cola *zu’bana: Cu Swan3; comida, lagartija, señor, sol, víbora, 
señor *§u‘wa?ana: Co Swan?3; sol, víbora.
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3 Vocales en sílabas posiónicas

Basamos la reconstrucción de las vocales que se encuentran en sílabas 
postónicas en los datos de A, R, VA e I, idiomas que con regularidad 
conservan sus reflejos; pues en las otras tres lenguas que intervienen en la 
comparación, M, Cu y Co, se pierden los reflejos, salvo en dos casos de M 
y Cu que tienen huellas de *u, a los cuales nos referimos en detalle al 
tratar de los reflejos de dicho fonema.

Las vocales reconstruidas en esta posición son *i, *e, *a, *u, pero una 
de ellas, *e, es poco frecuente pues sólo aparece en quince casos. El Cuadro 
7 presenta los reflejos de esas vocales en los siete idiomas. Cuando la 
presencia de reflejo #, o la falta de suficientes cognadas no permiten 
establecer con seguridad la calidad de la protovocal, indicamos ésta 
simplemente por *V. En igual forma figura también, casi siempre, la vocal 
postónica de la terminación *-RV, por falta de diferenciación de sus reflejos.
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Cuadro 7. La evolución de las vocales en sílabas postónicas

PZ . A VA M I Cu Co

•i i i i i

e a

# # # # # # #

,•<? e e e e

i i i

æ a

ï

# # # # #

*a a a a a

a

#/a a/#

# # # # # # #

♦u u u u u

o o o

a

0/#

# # # # # # #

(k/g)’ (C)»
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3.1 La evolución de *i postónica

A r ""R'¿-, lililí Co

i i i i

e 9

# # # # # # #

En A, PZ *i postónica se refleja como # antes de *-RV12 y de *-'dawa? 
en compuestos, y corresponde a i en los demás casos. En R, el reflejo es 
e en *'yu-zi; se refleja como # antes de *-RV y del sufijo -a? de primera 
persona de singular (excepto cuando la preceden *t, *g, *s), después de 
*0 (excepto en *'be0i), después de *n (excepto cuando hay reflejo 
manifiesto de *? en sílaba tónica), después de *r y en *'bÍ3Í, *'gizi, *’we3Í; 
corresponde a i en los otros contextos. VA muestra el reflejo i después de 
*w (excepto en *’ea?awi?); tiene el reflejo o antes de *? (excepto cuando 
precede *n, *w o sigue *-dawa?), después de *b (cuando la vocal tónica 
es *a, *u), de *e en **gi?i0i, de *3 en *'ga3Í, de *s en *'risi, de *m, y de 
*N en *bi'giNi; y corresponde a # antes de *-’dawa? en compuestos, antes 
del sufijo -e? de tercera persona de singular, antes de *? (cuando la 
precede *n), en *'ea?awi? por contracción, y en los demás casos. En I, el 
reflejo es # antes de *-RV y corresponde a i en los otros casos. Siempre 
se refleja como # en M, Cu y Co.

Ejemplos del reflejo # en A, R, VA e I:
lugar *'lati-Ra: R 'latRa; VA la’tRa1; I ’la4de41,
distribuir *'ki?isi-RV: A 'kPOQia3; cazar2, cuello, delgado, desatar, fuerte, 

león, metate, siete;
corazón *'la?3Í?-’dawa?: A 'los3to?3; VA laíazMao?4;
despertarsei *’bani: R ru-'baan-a?; cazari, cuello, chupar, desatar, 

descansar, etc.,
metate *'gi?ici: R gic; blanco, cana, papel,

12 Casi todos los conjuntos en que reconstruimos *-RV después de *i no tienen reflejo 
de la terminación en A, R y VA, por lo que cabría pensar en un análisis alternante de I, -e 
como reflejo a veces de *i y a veces de *e; pero la regularidad con que *-RV tiene el reflejo 
-e después de otras vocales postónicas nos ha hecho interpretar siempre el reflejo en la misma 
forma. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que el examen de otros materiales del 
zapoteco confirme o modifique esta interpretación.
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amplio *'zeni: R zin; dedo, gotear, hacer, oriente, sangre, etc.,
ocote *’ge?ri?: R yir, 
seco *na'b¡3Í: R na-'bij, 
hierba *’gifi: R giz, 
chilacayote *(’gítu) ’we3¡: R (’yutu) waej;
apretar VA J-éi1S-e?4-e4-n; casai, codo, cuello, chupar, dedo,

desatar, etc.
saliva *'zeni?: VA ?en?3,
lento *’ea?awi?: VA §o?ol-la3za?3,
amplio •’íeni: VA zen1; arena, blanco, cana, ciruela, chinche, delgado, 

pulque, etcétera.

Ejemplo del reflejo e en R: 
arena *’yu*íi: R ’yuíe.

Ejemplos del reflejo 0 en VA: 
amarillo *'gaci?: VA ga3§0?3; arderi, bosque, brincar, escondido, hielo, 

iguana, etc.;
huérfano *gu'zabi: VA go-'-za’ba3, 
nuevo *'kubi: VA ko^o3; soplar, 
metate *’gi?fci: VA yPSa1, 
s/ete *’ga3Í: VA ga’za1, 
medir *'ri§¡: VA raíz: JPfc1-, 
cestoi **3umi: VA zo-’ms3, 
pájaro *bi'giNi: VA 'byPNa3.

Ejemplos del reflejo i en M, VA, R y A:
enseñan *'lu?wi?: VA J-lo3?i4-ne?1; **luwi?: M luí4; arden, avergonzado, 

extinguir, nube, luna,
afilado *'to£i?: R 'tuti?; apretar, bosque, corazón, desplumar, escondido, 

etc.
destruir *'Niti: R ni-'niti-a?; arden, distribuir, dormir, matar, 
triste •'wi?ini?: R ru-'wi?ini, 
sueño *'beei 'gala: R 'baeéi gal,
casai *'Ü3Í: A 'li3gi?3; R ’liji; I *li4Ji4; ciruela, contestan, cuerpo, dulce, 

enseñan, hervir, hijo, huérfano, morir, nuevo, etcétera.
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3.2 La evolución de *e postónica
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En A, *e postónica tiene el reflejo i después de *3 precedida por *e 
y después de *n; corresponde a e en los otros casos. En R, el reflejo es e 
después de *t; es ae después de *p; es i después de *N (cuando no hay *? 
final), después de *L y en compuestos, es # después de *n y de *3 (cuando 
la precede *e y el morfema no aparece en compuestos); y el reflejo es i en 
los casos que restan. En VA PZ *i postónica se refleja como e después de 
*s, *n, *1; tiene el reflejo a antes de *? y después de *L; y corresponde a 
# en los otros contextos. En I el reflejo e se presenta después de *t, *s, 
*N (cuando no le sigue *?), *n; y en los otros casos el reflejo es i. El reflejo 
siempre es # en M, Cu y Co.

Ejemplos del reflejo i en R: 
lodo *'beNe: R ('zoa) ’bini, 
arriba *'ra?aLe: R (ka)-'ra?ali, 
mundo *'ge,3e 'lawu 'yu: R 'yÍ3Í-’lio.

Ejemplo del reflejo ae en R: 
armadillo *bi'gupe(?): R bu-’gupae?.

Ejemplos del reflejo a en VA:
espina *'gece?: VA ye3sa?’; gente, lengua, 
arriba *'ra?aLe: VAja?a4La1.

Ejemplos del reflejo e en R, I, VA y A: 
zorrillo *'be?te: R 'baete; I 'be?4te?4, 
anteayer *'Nase: VA Na’se3; I ’na4se4, 
oíri *'yene: VA ye13ne4; I *rie4ne4, 
encontrar **3ele: VA j-ze1le4-n-e?4,
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lodo *’beNe: I 'be4ñe4,
sal *'zede?: A 'de4te?4; afilado, espina, tierno, zapote negro.

Ejemplos del reflejo # en R y VA:
oíri *'yene: R ri'yin,
fibra de maguey *'ge-3er R pueblo,
tierno *’re?Ne: VA je^e^N; fibra de maguey, zorrillo, etcétera.

Ejemplos del reflejo i en A, R e I:
fibra de maguey *'ge*3e: A ’ye30i3; mundo, pueblo, 
oíri *yene: A P-’ye^F-ni4,
sal *’zede?: R 'ziidi?; I ’zi4di4; espina, gente, etcétera.

33 La evolución de *a postónica

A R VA M I Cu Co
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En A, *a postónica se refleja como # en *'Ca(?)wa(?) por contrac
ción, antes de *-RV, y después de *g (cuando, también por contracción, 
desaparece la sílaba postónica); y tiene el reflejo a en otros contextos. En 
R, *a corresponde a # en *'Ca(?)wa(?) por contracción, antes del sufijo 
-a? de primera persona singular, después de *0, *3, *z, *n, *1 (precedida 
por *i*) y en *'bed-'gala y *’risa; y se refleja como a en los demás casos. 
VA tiene el reflejo a antes de *? en *'Ci(?)ya?, *'Cowa?, *'Cu(?)wa y 
*’Coba? (cuando se pierde el reflejo de *b); se refleja como o en los demás 
casos antes de ?, después de *p (cuando precede *'do, *'co), *c, de *L 
(cuando precede *i) y en *'toba, *'doba, *'ga?aza, *’ga?aNa; y en los casos 
restantes corresponde a #. En I, el reflejo es # en *'Ca(?)wa?, *'zowa 
(por contracción), y antes de *-RV; se refleja como a en los demás casos. 
En M, Cu y Co el reflejo siempre es #.
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Ejemplos del reflejo # en A, R, VA e I:
mar *'nisa-'dawa?: A (i3nda3)-to?4; R ’nisa-do?; VA nis4-dao?4; I 

'ni4sa4-do?4; comer, corazón, gordo, ídolo,
nacer *'rala-RV: A ra’lia1; R ’ralaR; VA jaflR-ab34; I 'ra4lle41. 
árbol *’yaga: A ya3; hoja, uña;
enviar *’se?eLa?: R ri-'sil-a?; cantar, cerrar, cosechar, etc., 
pasado mañana *’wica: R wic,
sol *gu'bÍ3a: R gu‘b¡3, 
año *’iza: R iz, 
abajo i *'za?na: R zan, 
comal *'3Í’la: R jil, 
sueño *'beei-*gala: R ’baeci gal, 
ardilla *be?-'risa: R bae?'ris; 
bendecir *'Le?eya: VA (j-on13)-Le?e3y-e?3, 
chile *'gi?ina?: VA yin?4; espina, espuma, miel, nariz, ratón, venado, etc., 
cuatro *'tapa: VA tap4;
existir *'zowa: I ru4-zu-(’nisa).

Ejemplos de reflejo # alternando con a en R: 
milpa2 *’gela: R yil, 
hondo *'gela: R 'yila.

Ejemplos del reflejo # alternando con a en VA: 
viejo i *’go’la: VA 'go4la4, 
suave i ""gola: VA gol1, 
tres *'eoNa: VA SoN3 / 'so’Na1.

Ejemplos del reflejo a en VA: 
algodón *'zi?la?: VA zi4la?4, 
reunirse *'dopa: VA (zRa1n)-do1pa3; *’doba: VA j-do3ba3, 
dos *'copa: VA do3pa3,
mosquito *bi'Laóa: VA bLe’ca3, 
nixtamal *'Ni?La: VA NFLa3; pelear, 
corto *'toba: VA J-e3-to3ba3, 
plantar *’ga?aza: VA *ga1za3, 
escarbar *'ga?aNa: VA ga?a3Na-3, 
rata *'waga: VA g^ga3.

Ejemplos del reflejo a en VA, R, A e I: 
animad *'beya?: VA bia3; hongo, 
águila *bi'siya?: VA bsia1; cerro, ladrar, mosca 2, pie, tejen, ver, 
cuarenta *'cowa?: VA coa4; nieto,
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boca *'ru?wa: VA jo^a3; cien,
maguey **doba?: VA doa31; barrer, filmar, maíz, masa, nadar; 
chile *’gi?ina?: R 'giína?,
cuatro *’tapa: A 'ta3ppa3; R 'tapa; I 'ta4pa4; agua, alegre, cantar, culebra, 

hueso, pescado, seis, tortilla.

3.4 La evolución de *u postónica

A R VA M I Cu Co
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En A, *u postónica se refleja como # en *'Cawu(?), y corresponde a 
u en los demás casos. En R, el reflejo es o en *'be?wu? y *'ga?ayu?; es # 
en *'Cawu(?) por contracción, y después de *z y de *n cuando no le sigue 
*?; y corresponde a u en los otros contextos. En VA tiene el reflejo o antes 
de *?, excepto cuando le preceden *n, *w, *y (y hay pérdida del reflejo 
de *y); se refleja como o después de *z, *k, *w (cuando la precede *'Ce?), 
de *y (cuando se pierde el reflejo de este fonema) y en *'laku; tiene o 
alternando con # en *'ye§u; corresponde a w en *'raku, *’yaku, *'legu; y 
en los demás casos se refleja como #. En M el reflejo es u en *'Ce?egu 
(cuando se pierde el reflejo de *g), y en los otros contextos es #. En I se 
refleja como o en *'sonu?, como # en *'Cawu(?) (por contracción), y 
como u en los otros casos. Cu muestra el reflejo w después de *g cuando 
le precede *e o *a, y se refleja como # en los demás casos. En Co, el 
reflejo siempre es #.

Ejemplos de la labialización en VA y M: 
vestirse *'yaku: VA j-e3yakw3; M yahkw4; perro, jorobado, 
jorobado *'ku3U? 'legu: VA ko13za?3 leg*3, 
peine *'begu: M baehgw4; lagartija.



LA EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES 93

Ejemplos del reflejo o en R, VA e I: 
grano *'ge?3u?: VA ye4zo?4, 
perro *'be?ku?: VA 'be^o?4, 
luna *’be?wu?: R be'o?, VA bio?4; 
pulga *'be?yu: VA bP?ox; cal, rayo, 
corteza *'laku: VA la3ko4, 
cinco *'ga?ayu?: R 'gayo?, 
ocho *'§onu?: I '§o4no41.

Ejemplos del reflejo o en VA: 
lejos *'zi?tu?: VA zPto?4 cinco, espalda, olla, tejón, etcétera.

Ejemplo de la alternación de o y a como reflejo en VA: 
aguacate *ryesu: VA yi3§93, yi^o3.

Ejemplos del reflejo w en Cu: 
lagartija *gu'ragu(?): Cu (sin3)-graw3; cerrar, mohoso, peine.

Ejemplos del reflejo # en M, R, A e I: 
cara *'lawu: A lo13; R lo; VA lao4; M loh4; I lu4; Cu loo3; carbón, criatura, 

empezar, espiga, iglesia, río2,
abeja *'bezu: R buz, 
mamey *'zonu: R (laa)-'zon, 
ocho *'sonu?: VA §on?13, 
agujero *'ge?eru: VA yej4; M yed4; Cu ye?r3; abeja, barba, calabaza, 

cortar, etcétera.

Ejemplos del reflejo u en A, R, M e I: 
ríoi *'ge?egu: M yeu4; cerrar, 
grano *'ge?3U?: A 'ye30u?3; R 'yu3u?; I 'gi?4ju?4; lejos, olla, perro,podrir, 

etc.
agujero **ge?eru: A 'ye4ru4; R 'yeru; I *gi?i4ru?4; aguacate, barba, cal, 

calabaza, jorobado, etcétera.
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4 La reconstrucción y la evolución de *-RV

PZ A R VA

♦RV ia/ya R# R#/Ra

♦Re Re Re

*Ra Ra Ra

*Ru R Ro/Rw

M I Cu Co

## e# ## ##

Sólo en algunos casos y con poca seguridad, debida a la falta de 
suficientes reflejos vocálicos, reconstruimos la vocal postónica de la 
terminación *-RV basándonos en los únicos idiomas que muestran sus 
huellas: R y VA.

En R hay solamente una palabra que claramente muestra la huella de 
*-Re, y solamente dos palabras que muestran el residuo de *-Ra.

En VA hay trece palabras que muestran la labialización como reflejo 
de *-Ru, y cinco palabras que muestran una -o. Ambos reflejos se alternan 
a veces y los datos estudiados no permiten explicar su calidad diferente; 
por tanto, reconstruimos sólo una vocal posterior, *-u. También en VA hay 
dos casos de -e como reflejo de *-Re. Hay cuatro palabras con la vocal 
central, a, que sólo aparece en sílabas postónicas y que es reflejo 
indiferenciado de todas las vocales reconstruidas en esa posición.

Cuando no existe reflejo vocálico en R o VA, únicamente reconstrui
mos *-RV.

Ejemplos de *-Re:
ayer **Ne-Re: R neR; VA Ne4R(e3), NeR4; *'Na?aga-Re: M Na4gah4;

I 'ne?e4ge?4, 
gallina *'gedi-Re: R yi’Red (quizá met. de 'yidRe); VA Reid3 (quizá

met. de id3Re3).

Ejemplos de *-Ra: 
vaciar *’latV-Ra: A gu^’le^ia3; R na-'latRa; VA la’tRa3; M laht4; I

ri4-’la4te4, Cu la03,
lugar *'lati-Ra: A 'la3tP; R 'latRa; VA la’tRa1; M laht4; Cu laQ3;

**ladi-Ra: I ’la4de41.
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Ejemplos de *-Ru:
abrir *'sala?-Ru, *'yala?-Ru: A P-’Oa^lia1, 'yaUia1; R ri-'salR-a?, 

na-*yalaR; VA j-sal3Rw-e?1, n3-yaPRo4-n; *'sala?-Ru: M sal41; I 
nP-'&Ple?1; Cu sal?3; Co -sal?1; agujerear, ave doméstica, dar2, 
estallar2, fuerte, hombro, lodo, mohoso, pagar, peine, red, reventar, 

estrella *'bela-Ru: A 'beUia3; R 'biRla (quizá met. de 'bilaR); M bahl4;
Cu mbel4-wi?3; Co mbael4; *'beLa-Ru: VA be’LRw; I be4lle4-('gi4).

Ejemplos de *-RV:
cabeza *’gikV-RV: A ‘Pkkia3; R 'ikR-a?; VA yicxR-e?; *'gekV-RV: M 

yehk4; I 'i4ke4; Cu yek3; Co gek34; avispón, bañar, beber, cabello, 
caña, cercado, copal, correr, cuervo, chayóte, distribuir, escarbar, 
estallar i, flor, golpear, harina, ir i, jugar, nacer, negro, párpado, piedra, 
poco, sacerdote, tejado, veinte.





V. LA EVOLUCIÓN DE LA OCLUSIVA GLOTAL

Reconstruimos *? en PZ sólo en posición final de sílaba, tenga ésta núcleo 
vocálico complejo *CV?V o sencillo *CV?. Como los reflejos de ♦? son 
diferentes en uno u otro núcleo y también varían según figuren en sílaba 
tónica o átona, última o penúltima, los sistematizamos en cuatro grupos 
para su descripción:

1. ♦? en núcleo vocálico complejo de última sílaba tónica o de formas 
monosilábicas: *'CV?V.

2. *? en núcleo vocálico sencillo de última sílaba tónica o de formas 
monosilábicas: *'CV?.

3. *? en núcleo vocálico complejo o sencillo de penúltima sílaba tónica 
con *? coincidente en la última sílaba postónica o sin él: *'CV2(V)CV(?).1

4. *? en núcleo vocálico sencillo de última sílaba postónica con *? 
coincidente en la penúltima sílaba tónica o sin él: *'CV(?)(V)CV2.

En vista de que no todos los idiomas comparados han sido analizados 
con la misma profundidad, consideramos que VA en la rama septentrional, 
I en la central y Cu en la meridional, merecen el mismo grado de confianza 
con respecto a los reflejos de *?; en consecuencia, cuando no aparece el 
reflejo esperado en los demás idiomas de las tres ramas, tratamos de 
explicar su ausencia, y a veces su presencia, con objeto de reconstruir *? 
para toda la rama, o dejamos de reconstruirlo si no hay base suficiente. 
Sin embargo, por falta de datos de VA e I, apoyamos nuestra reconstruc
ción en los idiomas restantes de las ramas respectivas. No sucede lo mismo 
con Co, lengua cuyo análisis y registro es aún provisional; por eso, a pesar 
de mencionar en algunos casos sus reflejos, por la relativa semejanza que 
guardan con los de Cu, sólo la forma de este último idioma nos guía para 
reconstruir *? en la rama, y en su ausencia incluimos arbitariamente Co 
en la reconstrucción que predomina en el juego.

1 La oclusiva glotal en cuestión está subrayada (MJP).
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Además, cuando la forma de M proviene de una reconstrucción sin 
*?, desarrolla un fonema glotal /h/, en todos los casos, menos después de 
deslizamiento tonal en el que nunca aparece dicho fonema.2

La reconstrucción de *? en morfemas disilábicos tónicos en la 
penúltima sílaba resulta algo complicada por la interrelación que guardan 
los reflejos provenientes de *? en núcleo silábico complejo o sencillo de 
sílaba tónica (primero) y los de *? en núcleo sencillo de sílaba postónica 
(segundo), porque la forma reconstruida puede tener ambos (? coinciden
te) o sólo uno (primero o segundo). Por este motivo formamos los grupos 
3 y 4. Consideramos los casos de *? coincidente como pertenecientes a 
ambos grupos; es decir, que los reflejos del primer *? se describen en el 
grupo 3 y los del segundo en el grupo 4; pero hacemos referencias 
recíprocas cuando es necesario.

Los conjuntos completos de cognadas con reflejos manifiestos de *? 
en todos los idiomas, para cualquiera de las tres posiciones factibles 
mencionadas, no son abundantes. Lo más frecuente es que reconstruyamos 
formas alternantes con *?, en unos idiomas, y en otros, sin él o con (*-?) 
entre paréntesis cuando el juego es incompleto, y no hay base suficiente 
para reconstruirlo con certeza en todos los idiomas.

Antes de describir las correspondencias específicas de cada grupo 
mencionamos, cuando es necesario, las generalidades sobre el comporta
miento de los reflejos respectivos de *? en las tres ramas zapotecas. Al 
final de la descripción del grupo citamos los reflejos oscuros que a veces 
presentan algunos de los idiomas.

Cuadro 8. La evolución de *?

PZ A R VA M I Cu Co

*’CV?V# cv?v CV? cv?v CV? cv?v cw CV(V)?

CV? CV CV CV? CV? CV

*'CV?# CV? CV? CV? CV CV? CV? CV?

cv?v cv?v cw cw?

cvc? CV

2Véase la nota 21 del capítulo I (MJP).
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(conclusión)

PZ A R VA M I Cu Co
•’CVi(V)CV(?) cv?- cv?v- cv?v- cv?- cv?v- cw?- cw?-

cv- CV- cv- cv- cv?- cv?- cv?-

•'CV(?)(V)CV2 cvcv? cvcv? cvcv? # cvcv? # #

cvcv cvcv cvcv

cv?cv?

cv?cv

1 La evolución de *? en 'CV?V# (grupo i)

A VA I liliSíll Co

cv?v cv? cv?v CV? CV?V cw CV(V)?

cv? cv CV CV? cv? cv

En general, este grupo conserva el reflejo de *? en núcleo complejo 
en la rama septentrional; en la central, lo mantiene en igual forma I, pero 
en M figura en núcleo sencillo; en la meridional, Cu lo pierde después de 
vocal geminada y lo conserva en núcleo sencillo en los demás casos, y Co 
lo retiene en núcleo sencillo en determinadas secuencias y lo pierde en las 
restantes.

Ejemplos:
cántaro *'re?e: A re^e3; R ri?; VA je3?e4; M re?4; I 'ri?i4; Cu ree3; Co 

tee?34.
rompen *’La?a: A P-lla^a3; R ri-'la?-a; VA -La?a3; M La?4; I 

ri4-'nda?a41; *Le?e: Cu le?3; Co -las?34.

Además, se presentan los siguientes reflejos específicos:
En R, se encuentra el reflejo en núcleo sencillo cuando el sufijo -a(?), 

de primera persona de singular, sigue al morfema en cuestión:
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Ejemplos:
bailar *'ya?a: R ru-’ya?-a.
lamer *'Le?e: R ri-’lae?-a; caliente, meter, regresar, romperj.

En M, *? > # después del deslizamiento (14) o cuando el morfema 
es el primer miembro de un radical compuesto:3

Ejemplos:
diez *'0i?i: M tsu14, 
descansar *’zi?i ‘lazi?: M zi4-lahz4.

I tiene el reflejo en núcleo sencillo en las secuencias ’bi?, 'gi?:

Ejemplos:
regresar *'bi?i: I ri4-'bi?4, 
excrementO2 *'gi?i: I gi?4.

En Co, *? > ? después de *'dV, *’ci, *'gi,- *Na, *'na, *'re, *'yV:

Ejemplos:
vender *'do?o: Co do?34,
voz *'ci?i: Co ti?; petate, excremento2, ahora2, cántaro, milpa 1, cueva, 

madre.

Por razones que no son evidentes aparece el reflejo en núcleo sencillo 
en los siguientes casos de A y R: arriba, cántaro y descansar; y a M le falta 
el reflejo en cuerda, exprimir, frijol y tejer2.

Véanse también estos ejemplos de la reconstrucción de *? en núcleo 
complejo: abanicar, casa2, coger, completar, contestar 1, crudo, día, elote, ir3, 
nariz, pesado, etcétera.

a
Para estos datos de Mitla, Bartholomew (c.p.) señala que, según el análisis de Briggs 

(1961), se interpreta el núcleo silábico como una vocal sencilla con el deslizamiento tonal (14). 
En cambio, Stubblefield y Hollenbach (1991), de acuerdo con su análisis, lo interpreta como 
una vocal laringealizada (W en su ortografía práctica). Esta última interpretación hace ver 
mejor la correspondencia con las vocales laringealizadas del Istmo (V?V) (MJP).
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2 La evolución de *? en 'CV?# (grupo 2)

A R VA M I Cu Co

CV? CV? CV? CV CV? CV? CV?

CV?V CV?V cvv cw?
cvc? CV

Este grupo, en general, conserva el reflejo de *? en núcleo sencillo, 
en la rama septentrional; en la central sucede lo mismo en I, pero se pierde 
en M; en la meridional, Cu lo pierde después de vocal geminada y lo 
conserva en núcleo sencillo en los demás casos, y Co suele conservarlo, 
arbitrariamente también, en núcleo sencillo.

Ejemplos:
oler *ri-'La?: A ri3-lla?43; R ri-'la?; VA j-La?4-a4-n; M La4; I ri4-'nda?4; 

Cu te3-la?3; Co -laa?3,
aire *'be?: A be?3; R bi?; VA be?4; *'bi?: Cu m-bii3; Co m-bii?34; *'be: 

M beh4; I bi4.

También se encuentran los siguientes reflejos específicos: R tiene el 
reflejo en núcleo complejo cuando le sigue el sufijo -ru? de primera 
persona plural:

Ejemplos: 
conversar *’ru'wi?: R ru'i?i-ru?; amontonar.

Después de n, en VA aparece el reflejo ? en núcleo complejo cuando 
el morfema en cuestión aparece como segundo miembro de un ccmpuesto, 
y cuando le sigue la terminación *-RV o algún morfema fusionado sin 
identificar:

Ejemplos:
quince *'ei-nu?: VA 'si4-no?o4,
beber *'re?-RV: VA j-e4?e3R-e?1; cercado, 
abajo3 *’re?: VA je?e4-(La1).

Cu muestra el reflejo metatizado cuando la forma tiene fusionado otro 
morfema y el reflejo de *? aparece después de protovocal larga en *'be-?.



102 EL PROTOZAPOTECO

Ejemplos:
hormiga *be're?: Cu mbrey?3, 
cangrejo *'be*?: Cu m-bee?4.

Existen, además, varios reflejos oscuros:

Ejemplos:
A tiene el reflejo metatizado en el *'la?: A ?la3;
R tiene reflejo # en quince *’ei-nu?; R ’cii-nu;
M presenta reflejo de *? en abajo3 *re?: M re?4; beber, excremento i, 

liendres 2;
NA tiene reflejo # en hombre *bi’yu?: VA byo4;
I tiene el reflejo # en cangrejo *be-?: I (bPcu^-'be4, sentar, y 

finalmente,
existe el reflejo en núcleo complejo en R (cercado, enfermo, verde), en 

VA (este) y en I (aflojar, brujo, el, mujer, tú).

Véanse también estos ejemplos de la reconstrucción de *? en núcleo 
sencillo: amargo, cenar, collar, comprar, derecho, excrementoi, fuego, guaya
ba, hablar, intestino, llenar, nueve, sentarse, tener2, tos, etcétera.

3 La evolución de *? en 'CV?(V)CV(?) (grupo 3)

R VA M I k- Cu Co

cv?- CV?V- CV?V- CV?- cv?v- cw?- cw?-
cv- CV- CV- CV- cv?- cv?- cv?-

El comportamiento general de las tres ramas en este grupo es como 
sigue:

Si en la rama septentrional reconstruimos únicamente el primer *?, se 
conserva su reflejo en la sílaba tónica, en determinadas condiciones y 
frecuentemente, en núcleo sencillo en A, y en complejo en R y VA, y se 
pierde en otras; pero si tiene *? coincidente se pierde el reflejo en la sílaba 
tónica y se conserva en la postónica. En estos casos la reconstrucción del 
♦? coincidente depende de que las otras dos ramas tengan reflejos del 
primer *?, o de que alguno de los idiomas del norte posea los dos reflejos; 
de no ser así, se reconstruye sólo el segundo.
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En la rama central, I conserva el reflejo del primer *?, y es el único 
idioma de todos los estudiados que indica si este *? se reconstruye en 
núcleo complejo o sencillo. No obstante, reconstruimos *? en núcleo 
sencillo, aunque el reflejo es idéntico al de los núcleos complejos, cuando 
por pérdida de la consonante de la sílaba postónica se forman las 
secuencias vocálicas -Va?a (V = i,u) y -V?Vu (V?V) = i?i, e?e), porque no 
existen en I los reflejos respectivos esperados -u?a, -i?a e -i?u, -e?u (ala, 
algodón, cal, cerro, cien, luna, plátano). M conserva el reflejo sólo antes de 
ciertas consonates y lo pierde antes de las demás.

La rama meridional suele conservar el reflejo del primer *?, exepto 
en determinadas condiciones, sin depender de que la protoforma tenga o 
no, *? coincidente.

Ejemplos:
hijo *’zi?¡Ni: A R 'zi?ini; VA ’zi^PN-e?3; M zi?N4; I 'zi?i4ñi?4;

Cu Sin?3; Co sin?34,
ocote *’geri: A 'ye3ri4; R yir; VA yej4; M yehd4; *'ge?ri; I ’gi?4ri?4; Cu 

ye?r3; Co geet?34,
carne *'be?ela?: A ’be4la?!; R 'baeasla?; VA be4la?4; M bael4; I 

'be?e4la41; Cu bel?1; Co bael?41.

Los reflejos específicos de este grupo se presentan a continuación.

3.1 Rama septentrional

*? > ? en A, cuando la sílaba tónica va seguida de *N, *w *y (en los dos 
últimos fonemas si la reconstrucción no tiene *? coincidente).

*? > ? en R, cuando la sílaba tónicaa va seguida de *N (excepto 
cuando la vocal tónica tiene reflejo geminado), *w, *y (en los des últimos 
fonemas si la reconstrucción no tiene *? coincidente), *t, *k (depués de 
estos dos fonemas también se encuentra reflejo del *? final) y en la 
secuencia *'wi?i....

*? > ? en VA, cuando la sílaba tónica va seguida de *N, *w, *y (en 
los dos últimos fonemas si la reconstrucción no tiene *? coincidente), *3 
(cuando la forma en que ésta es primer miembro de un compuesto cuyo 
segundo miembro termina en -?), y después de *’zu.

*? > # en A, R y VA, cuando la sílaba postónica comienza por 
cualquiera de las consonantes que no mencionamos arriba, la forma 
muestra reflejos de *-RV o la reconstrucción tiene *? coincidente; en este 
último caso existe siempre reflejo de *? en la sílaba postónica.
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Ejemplos:
hijo **zi?iNi: A ,zi?1ni3; R 'zi?ini; VA 'zPPPN-e?3, 
buey *'go?oNa: A 'gu?3nax; R 'guun-a?; VA go1?oN3, 
boca *'ru?wa: A 'riPTa3; R ’ru?a; VA jox?a3, 
bendecir *'Le?eya: A ’le?3ya3; VA -Le?e3y-e?3; *'La?aya: R 

run-'la?ay-a?,
lejos *’zi?tu?: A P-'dPttu?1; R 'zi?tu?; VA zixto?4, 
perro *'be?ku?: A ’be^ku?1; R 'bi?ku?; VA ’bexko?4, 
triste *'wi?ini?: A rex-’wi4ni?x-ni4; R ru-’wi?ini; VA j-e3-gwi1n-e?4-e4 

ne?3,
corazón *'la?3Í?-’dawa?: A ’los3-to?3; R ’laji?-da?aw-a?; VA 

la?azx-dao?4,
yerno *'zu?3Í: A 'zu3-i3ci3; VA zo?oxz-e?x, 
abajo i *'za?na: A ’za4na4; R zan; VA zan4, 
agujero *'ge?eru: A 'ye4ru4; R 'yeru; VA yej4, 
cantar *'go?oLa: A 'guUla3; R ’gula-ru?; VA j-goL3-e?3-e4-n, 
luna *'be?wu?: A 'bi3u?x; R be’o?; VA bio?4, 
cinco *'ga?ayu?: A 'ga4yu?4; R ’gayo?; VA ge4yo?4, 
chile *'gi?ina?: A ’yi4na?4; R 'giina?; VA yin?4, 
correr *'zo?oNV-RV: R ru-'zunR-a?; VA j-zo4NR-e?x.

3.2 Rama central

*? > ? en M, cuando la sílaba tónica va seguida de *p, *t, *0, *k, *N 
(excepto cuando la vocal tónica es posterior o tiene deslizamiento (41)) y 
cuando desaparece la sílaba postónica completa y no existe pretónica 
reconstruida.

*? > # en M, cuando la sílaba tónica va seguida de cualquiera de las 
demás protoconsonantes y en los casos citados como excepciones o que 
no entran en el párrafo anterior. Pero si la forma de M proviene de una 
reconstrucción sin *? en la penúltima sílaba tónica, presenta un fonema 
glotal /h/ después de la vocal tónica o de un grupo vocálico cuando se ha 
perdido la consonante de la sílaba postónica. En los casos en que 
reconstruimos *? coincidente, M pierde regularmente el reflejo del 
segundo *?.

*? > ? en I, excepto cuando la forma reconstruida figura como primer 
miembro de palabras compuestas. Siempre que I tiene reflejo del primer 
*?, presenta mecánicamente *? en la sílaba postónica o deslizamiento (41), 
por eso sólo reconstruimos *? coincidente cuando los idiomas de la rama 
septentrional tienen reflejos en la última sílaba.
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Ejemplos:
seis *'so?opa: M so?p4; I 'so?o4pa?4, 
zorrillo *'be?te: M ba?t4; I 'be?4te?4, 
escondido *'ga?ei?: M ga?ts4; I' na4-'ga?‘ci?4, 
perro *’be?ku?: M bae?kw4; I ’bi?4ku?4, 
hijo *zi?iNi: M zi?N4; I ’zi?i4ñi?4, 
gotear *'£u?uNi: M tsuN4; I ru4-'cu?u4ni?4; **3u?uNi: M dzuN4; I 

ri4-'ju?u4ni?4,
correr *'zo?oNV-RV: M zuN4; I ru4-’zo?o4ñe?4, 
tierno *'re?Ne: M ren41; I na4-'ri?1ni4, 
bendecir *'Le?eya: M -Le?4; I 'nda?a4ya?4, 
algodón *'zi?la?: M -zil14; I 'zia?a41, 
agujero *'ge?eru: M yed4; I 'gi?i4ru?4, 
carne **be?ela?: M bael4; I 'be?e4la41, 
plátano *bi*du?wa?: M bi4du4; I bi4'dua?a4, 
luna *'be?wu?: I 'be?eu41; *’be?wi?: M baei14, 
grano *'ge?3U?: I 'gi?4ju?4; *'ge3u?: M yehdz4, 
avergonzado *’tuwi: M tuih4; I ri4-'tui4.

33 Rama meridional

El comportamiento de Cu y Co en este grupo muestra una aparente 
semejanza: ambos conservan el reflejo de *? en la penúltima sílaba, 
inmediatamente después de la vocal tónica o tras la consonante de la 
sílaba postónica, y en algunos casos lo pierden; pero la distribución del 
reflejo en una u otra posición, o su pérdida, es diferente en los dos. 
También pierden ambos el reflejo de *? en la última sílaba postónica si la 
forma se reconstruye con *? coincidente.

Quizá el cambio de posición del reflejo ha tenido originalmente una 
distribución complementaria más sencilla que la actual, o ciertas fallas en 
los registros la han complicado.

En Cu el reflejo del primer *? sigue a la vocal tónica o se pierde en 
ciertas condiciones (cf. los reflejos más adelante), cuando hay contracción 
de las formas que provienen de *'CV?wV(?) y **CV?(V)yV(?), y por 
consiguiente, desaparece la sílaba postónica o cuando se pierde el reflejo 
de *gu postónica; pero Co arbitrariamente lo conserva o lo pierde.

Ejemplos:
luna *'be?wu?: Cu m-be?3; Co m-be?3, 
gordo *'ra?wa: Cu roo3; Co -do?3, 
mosca2 *’bi?ya: Cu m-bi?4; Co m-bi4,
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cerro *'gi?ya: Cu yii3; Co gee?34,
cortar *’éo?ogu: Cu tso?3; *'eo?ogu: Co -coo14.

Además, en Cu el reflejo del primer *? sigue a la vocal tónica cuando 
se mantiene el reflejo de las siguientes consonantes en la sílaba postónica: 
*b, *t, *d, *g, *3, *s, *s, *n (cuando hay juntura morfofonémica entre las 
sílabas tónica y postónica), *r, *1, *y (en estos tres últimos casos cuando 
las preceden respectivamente, *'ge?(e), *'ee?e, *'ga?(a). El reflejo se 
encuentra después de las siguientes consonantes iniciales de sílaba postó
nica: *g (seguida de *u, si no hay contracción), *N, *w, *y (cuando en 
estos dos últimos casos no hay contracción) y los demás casos de *n, *1, 
*r.

*? > # junto a *k y después de vocal geminada, excepto en las 
secuencias *’be*?za(?) y *'zi?Í3V? en que se presenta vocal larga seguida 
de ?, aunque en el último caso consideramos que el reflejo es oscuro 
porque nunca reconstruimos vocal larga en núcleo vocálico complejo.

En Co, el reflejo del primer ? sigue a la vocal tónica cuando se 
mantiene el reflejo de las siguientes consonantes en sílaba postónica: *b 
(salvo cuando la precede y le sigue *i), *d (seguida de *a), *3, *c 
(precedida de núcleo complejo), *s, *z (precedida de *0), *s, *z, *r 
(seguida de *u). El reflejo se encuentra después de las siguientes conso
nantes de sílabas postónicas: *b (precedida y seguida de *i), *d (seguida 
de *i), *g (seguida de *i), *z (precedida de *i, *e), *n, *N, *1, *L, *r 
(seguida de *i), *y (cuando no hay contracción).

*? > # junto a *t, *k.
Co muestra, además, varios reflejos oscuros (presencia de ? o falta de 

él cuando uno u otro no son los reflejos esperados) que indicamos en cada 
caso en la lista de los conjuntos de cognadas.

Ejemplos presentados siguiendo el orden en que se mencionaron los 
reflejos de Cu:

pluma *’du?ubi?: Cu do?fl; Co du?b!,
arco iris *'ki?ta(?): Cu -ki?03; *'gita(?): Co m-gid14, 
pasar *'re?di: Cu ri?03; Co -tid?34, 
papel *'gi?ei: Cu ye?s3; *'gi?ci: Co git34, 
grano *'ge?3U?: Cu ye?s3; Co ge?z\ 
cigarillo *'ge?sa: Cu ye?04; Co gae?s4, 
bosque *'gi?si?: Cu yi?s’; Co gis14, 
quince *’ei?i-nu?: Cu si?3-na3; *'ci?i-nu?: Co tinP’-na3, 
agujero *'ge?eru: Cu ye?r3; Co ge?t14, 
marido *'ee?ela: Cu sa?l3; Co cal?1,
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cinco *’ga?ayu?: Cu ga?3y-a3; Co gai?41-ya3, 
cerrar4 *'se?egu: Cu taw?3; Co -C3?4, 
hijo *'zi?iNi: Cu Sin?3; Co sin?34, 
lento *’ca?awi?: Cu saw?3; Co co?1, 
bendecir *'Le?eya: Cu ley?3; Co -lei?14, 
chile *'gi?ina?: Cu yin?3; Co gin?1, 
algodón *’zi?la?: Cu sil?3; Co sil?1, 
tela *’la?ri?: Cu la?r3; Co la?t14, 
perro *'be?ku?: Cu m-bak3; Co m-bek4, 
león *’be?e3Í: Cu m-beez3-too3; Co m-bi?z3, 
nixtamal *'Ni?La: Cu niil3; Co nil14, 
zorra *'be’?za(?): Cu m-bee?04; Co m-baez?14, 
tejón *bi’zi?Í3u?: Cu m-sii?s3; Co m-§i?z41.

4 La evolución de *? en *CV(?)(V)CV? (grupo 4)

A R VA M I Cu Co
cvcv? CVCV? CVCV? # CVCV? # #

CVCV cvcv cvcv
f

cv?cv?
cv?cv

En general, la reconstrucción de *? en este grupo está basada en el 
reflejo final de la rama septentrional, en la que sólo se pierde antes de 
*-RV, pues aunque en la rama central I tiene con frecuencia -?, su 
presencia o ausencia después del deslizamiento (41) es mecánica cuando 
existe *? en la penúltima sílaba tónica; de no ser así, se encuentra reflejo 
del segundo *? después de tono (!) y se pierde tras el tono (4) o el 
deslizamiento (41). M, el otro idioma de la rama central, y los dos que 
integran la del sur, pierden siempre el reflejo de *? en la sílaba postónica.

4 Según la entrada en el apéndice C, la protoforma para Cu es *sa?agu, mientras que no 
se registra un reflejo para Co. Además, la forma dada aquí para Co, -#3?4, resulta anómala 
según la discusión de la evolución de *a en el apartado 1.3 del capítulo IV; este no es un 
ambiente donde la *a > Co o (MJP).
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Por eso, en los casos de pérdida del reflejo, la reconstrucción de *-? 
depende exclusivamente de la aparición de su reflejo en la rama norte.

Ejemplos:
bosque *'gi?si?: A ’i3§§i?3; R 'gisi?; VA yi1^?1; M gis4-(nihz4); I 

'gi?4si?4; Cu yi?s*; Co gis14,
carne *'be?ela?: A 'befla?1; R 'baeaela?; VA be4lo?4; M bael4; I 

'be?e4la41; Cu bel?1; Co bael?41,
maíz *'zoba?: A ’zu^a?1; R 'zoa?; VA zoa?1; M zob41; I ’ztfba?1; 

*'3oba?: Cu n-zob3; *'3Opa?: Co n-zop41,
olla *'gesu?: A 'ye^Ou?1; R ’yusu?; VA ye^o?4; M yehs4; I ‘gi4su4; Cu 

yet4; Co getf14,
gente *’beNe?: A ’e^nne?1; R 'bini?; VA beWa?1; M behN4; I 'bi4nni41; 

Cu m-en4; Co m-en4,
abrir *'sala?-Ru: A P-’Oa^lia1; R ri-'salR-a?; VA j-saPR^e?1; 

*sala?-Ru: M sal41; I ru4-’§a4le?1; *’sa?la?-Ru: Cu sal?3; Co -sal?1.

Cuando no hay datos suficientes en los conjuntos de cognadas para 
reconstruir con certeza *? en la sílaba postónica, pero por los menos uno 
de los idiomas incluidos presenta su reflejo, encerramos entre paréntesis 
el (*-?).

Ejemplos:
quitar *'ladi(?): M laehd4; I ri4-'la4di?1; Co -laed14,
moscai *'gayu(?): Cu n-gey3; Co n-gae41; *'gayu?: R ('bícu) 'gayu?.

Cuando hay contracción de las secuencias *’CVwV? o *CVgV?, Cu 
tiene -? o vocal geminada, pero Co se comporta arbitrariamente.

Ejemplos:
cuarenta *'cowa?: A cu4a?3; R 'coa?; VA coa4; M tyuu14; Cu tso?3-(i)3. 
mar *'nisa-'dawa?: A (in3da3)-to?4; R 'nisa-do?; VA nis4-dao?4; M 

nis4-do4; I 'ni4sa4-do?4; Cu nit’-too3; Co nicMo41,
jicara *'ziga?: A 'zia?1; R 'ziga?; VA zi4ga?4; M zihg4; l 'zi4ga4; Cu sii3; 

Co sii?34.
Véanse también iglesia, corazón, criatura, ídolo, cascarón, hoja, uña.

Además de las generalidades arriba mencionadas, existen reflejos 
condicionados en algunos idiomas:

En A, el reflejo del segundo *? se encuentra después de la sílaba 
tónica *'La por pérdida de la sílaba postónica: hoja (*'Laga?: A la?3), pero
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se pierde en condiciones semejantes después de *'zo: uña (*'zoga?: A 
zo13).

En R, *? > # cuando está presente el sufijo -a(?) de la. persona de 
singular y cuando el morfema reconstruido es el primer o segundo 
miembro de un compuesto:

lengua *'lu*3e?: R 'luj-a?,
mamey *'ge*La? 'zonu: R laa-'zon, 
quince *'ci-nu?: R 'gii-nu.

En VA, ♦? > # cuando la forma termina en el sufijo -e? de 3a. persona 
de singular.

oreja *'naga?: VA na3g-e?J.

En I, *? > # cuando el morfema en cuestión figura como primer 
miembro del compuesto.

saltamontesi *'be0u?-'be‘?: I bPcu’-'be4 > 'b^éu?1 + 'be4, 
corazón *'la?3¡?-'dawa?: I la4ji4-'do?4 > 'la?4ji?4 4- 'do?4.

También se encuentran algunos reflejos en condiciones oscuras, como 
en A, la ausencia de -? en ancho *'laga?: A be3-'la3ga, y su presencia en 
casai, copal, chupar, espejo, gotear, llegar, palma, señor, formas que no 
tienen reflejo de *? en R y VA. En R, la pérdida del reflejo en alegre 
*'zaka?: R ri-'zaka,/no y en VA en cien *ga-'yu?wa?: VA ge4-yoa4, águila, 
animah, cuarenta, extinguir, lechuza, maguey, murciélago.5

5 Los reflejos oscuros de VA también podrían interpretarse como específicos porque no 
existen otras formas que contrasten con ellos.





APÉNDICE A. LA EVOLUCIÓN DE
LOS SISTEMAS CONSONANTICOS DE CADA 

IDIOMA DESCENDIENTE

La evolución de los fonemas consonánticos del PZ en cada uno de los 
idiomas comparados se encuentra en los siguientes cuadros.1 En todos 
ellos, excepto en el 10, correspondiente a R, omitimos en la primera 
columna aquellos fonemas que, aunque pertenecen a los sistemas fonémi- 
cos actuales, nunca figuran como reflejos del PZ en el material estudiado, 
y añadimos en cambio, en todos ellos, combinaciones fonémicas, vocales 
o el símbolo para cero (#), porque aparecen a veces como reflejos de las 
consonantes del PZ.

Si bien el fonema oclusivo glotal *? se encuentra en el renglón superior 
de dichos cuadros junto con las demás consonantes reconstruidas y 
señalamos que su reflejo /?/ se halla en todas las posiciones, ofrecemos su 
descripción en el capítulo V debido a las complejidades que presenta la 
evolución detallada de sus reflejos.

1 Cabe señalar que los números en las casillas de cada cuadro en los apéndices A y B 
refieren a las reglas correspondientes (MJP).
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1 La evolución de las consonantes de A

PZ P b t d 0 3 ë k g kw ? S Z § Z m N n L 1 r R w y
A 
P 3

PP 4
b 2
t 3 1 10

tt 4
d 1

0 3 2
00 4
C 1
k 3

kk 4

g 2
kw 1
? 1
e 3

66 4
s 6

§ 3

$$ 4
Z 1

mm 4
n il 2
nn 4

1 3 1
11 4
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PZ P b t d 0 3 ó k g kw ? s z § z m N n L 1 r R w y
r 2

w 2

y 8 2

ya 14

ia 2

# 5 7 9 12 13 15 16

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En sílaba tónica.
4. En sílaba postónica.2
5. En *’beNe?, *'koba, *’zoba?, y en condiciones oscuras, en *’doba, 

*'goba, secuencias en que también aparece el reflejo 2.
6. En sílaba pretónica: antes de *i, *u cuando le sigue respectivamente, 

*'gV, *'bi.
7. En sílaba postónica: antes de *a cuando le precede *'co, *'zi, *'zo, 

*'La, *'ya.
8. Antes de *i, *e en los demás casos.
9. En sílaba pretónica antes de *i.

10. Después de *§V, en compuestos.
11. En sílaba tónica, pero en condiciones oscuras, suele presentarse el 

reflejo de consonante doble o la variación libre entre sencilla y doble; 
en sílaba postónica después de *? en núcleo sencillo o complejo.

12. En compuestos antes de *n.
13. Antes de *i en sílaba pretónica cuando le sigue *s, *N, *y y *'Le?e.
14. Después de las formas monosilábicas *'re?, *'ge(?).
15. En sílaba postónica, excepto en *'la?we.
16. En sílaba tónica antes de *e, *a, cuando la postónica empieza por *s, 

*N; antes de *o cuando le precede *Li; en sílaba postónica después 
de *i, *e, cuando la tónica no tiene *? en núcleo sencillo o complejo 
y en *’ni?ya.

7
Las reglas 3 y 4 se aplican en general a los reflejos de varios protofonemas: sin embargo, 

como algunos de ellos muestran diferencias pequeñas preferimos señalarlas en esta nota en 
lugar de aumentar el número de las reglas. Así, *s > 0 y *1 > 11 también en sílaba pretónica, 
y en condiciones oscuras, a veces *t > tt- o t- / tt-, *s > 00- y *L > 11- en sílaba tónica (3) y 
•t > -t-, *k > -k-, *s > -0-, *5 > -$-, *N > -n- o -n- / -nn- en sílaba postónica (4).
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2 La evolución de las consonantes de R

PZ p b t d 0 3 c k g kw ? s Z § Z m N n L 1 r R w y

R 
P i

b 2

t 1

d 1

0 5

3 7

c 4 1

J 6

k 1 10

ku 11

g 2

? 1

s 1

Z 1

s 1

Z 1

n 1 1

1 1 1

r 1

w 12

y 9 2
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PZ i t d 3 k MI ::S.: z £ z m N n L 1 r R w y
i 14

R 1

# 3 8 1 2 13

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *'Coba(?) (C = *d, *k, *z, *1), y en condiciones oscuras, en *'goba,

secuencia en que también se presenta el reflejo 2.
4. Antes de *i, *u.
5. Antes de *e, *a, *o.
6. Antes de *i.
7. Antes de *e, *a, *u.
8. En sílaba tónica: antes de *i cuando le sigue *k; antes de *e cuando le 

precede *gi o en compuestos cuando le sigue *L. En sílaba pretónica: 
antes de *u cuando le sigue *z.

9. Antes de *e y antes de *i en *’gi?yu.
10. Antes de *e.
11. Antes de *i, *a.
12. En sílaba tónica y en postónica cuando está presente el sufijo -a? de 

la. pers. sing., y en las secuencias *'ea?awi?, *’la?we.
13. En sílaba tónica antes de *a cuando le precede *bV (V = *i, *e cuando

la tónica no tiene *? en núcleo sencillo o complejo y en las secuencias 
*'gi?yV, *’ni?ya.

14. En el compuesto trimorfémico *'ge*3e 'lawu 'yu.
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3 La evolución de las consonantes de VA

PZ P b t d 0 3 ë k g kw ? s Z s 2 m N n L 1 r R w y

VA 
P 1

b 2

t 1

d 1

ë 1 4

J 1

k 2

g 6

kw 1

gw 9

? 1

s 1

Z 1

§ 1

Z 1

$ 1

Z 1

m 1

N 1

n 1

L 1
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PZ P b t d 0 3 Ó k g kw ? s z $ z m N n L I r R w y

1 1

y 2 2

R 7

Rw/ 
Ro

8

o 10

# 3 5 2 ii

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *'Coba (C = *k, *g, *z, *L), y en condiciones oscuras, en *'doba, 

secuencia en que también aparece el reflejo 2.
4. Antes de *-RV.
5. Antes de *e, por metátesis.
6. Antes de *i en *'éegi y antes de *a, *o, *u.
7. Antes de *e, *a, pero en condiciones oscuras, antes del fonema o.
8. Antes de *u, con variación libre de ambos reflejos en condiciones 

oscuras.
9. En sílaba tónica.

10. Antes de *a, *u en sílaba postónica.
11. En sílaba tónica antes de *a, *o cuando le precede *bi, *Li, respecti

vamente; en sílaba postónica después de *i, *e cuando la tónica no 
tiene *? en núcleo sencillo o complejo y después de *'bV?- (V - *i, 
*e), *’gi?-, ♦’ni?-.
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4 La evolución de las consonantes de M

PZ P b t d 0 3 k g kw ? s Z J m. N n L 1 r R w y

M 
P 1

b 1

t 1 6 12

d 1 13

ts 4

dz 4

ty 2

ts 2

dz 5

k 1 10

g 9

kw 2

gw 8

? 1

s 3 1

Z 1

§ 1

Z 1

M 1

N 2

n 11 1
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PZ p b t d 3 ó k g kw ? $ z § í m N n L I r R w y

L 1

1 1

r 2

w 2

y 2 15

i 14

# 7 1 6 2

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *i, después del fonema s.
4. Antes de *i en los demás casos.
5. Antes de *e, *a, *u, y en condiciones oscuras, antes de *i en *3i. 

-6. En sílaba postónica.
7. En sílaba postónica entre *'ge?e ... *u, y *'se?e ... *u.
8. En sílaba postónica por asimilación parcial a la consonante de la sílaba

tónica.
9. Antes de *e en *’getu y antes de *i, *a, *o, *u.

10. En sílaba tónica cuando la postónica principia por *w.
11. En compuestos o en sílaba postónica, después de deslizamiento 

ascendente.
12. En sílaba postónica cuando hay reflejo manifiesto de *?.
13. En los demás casos de sílaba postónica.
14. En la sílaba postónica en *'ga?ayu?, *'Leya.
15. En sílabas tónicas y pretónicas.
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5 La evolución de las consonantes de I

PZ P b t d 0 3 t k g kw ? S Z J 2 m N n L 1 r R w y

I 
P 1

b 1

t 1

d 1

ê 1 1
V
J 1

k 1 4

ku 2

g 2

? 1

s 1

Z 1

§ 1
V 
Z 1

m 1

nn 2

n 5 2

nd 1

ñ 6 7

11 9

1 2
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PZ P b t d 0 3 ó g kw ? s z $ z m N n L 1 r R w y
r 1

w 11

y 2

e 1

# 3 8 10 12

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *i cuando le precede *gi y antes de *e cuando le sigue *k.
4. En sílaba tónica cuando la postónica principia por *w.
5. En sílaba tónica y en postónica después de *? en núcleo vocálico 

sencillo o complejo.
6. En sílaba postónica cuando le sigue el reflejo de la terminación *-RV, 

y en las secuencias *’zi?iNi, *zi’Na?.
7. En sílaba postónica después de *i cuando va seguida por *a, *u; en 

*ni(?) tónica o pretónica cuando le sigue *ya, y en condiciones oscuras, 
en *’na?a, secuencia que también se presenta con el reflejo 2.

8. En sílaba tónica o postónica cuando se encuentra entre *i ... *a.
9. En las secuencias *'sala?-Ru, *’bela-Ru, *'rala-RV.

10. En sílaba tónica después de *Cu y en sílaba postónica.
11. En sílaba tónica, excepto cuando le precede *Cu, y en sílaba postónica 

en *’Ca(?a)wi(?) y *'la?we.
12. En sílaba tónica cuando le precede *’Ci; en sílaba postónica después 

de *i, *e cuando la tónica no tiene *? en núcleo sencillo o complejo 
y después de *’be?-, *’gi?, *’ni?-.
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6 La evolución de las consonantes de Cu

PZ p b t d e 3 e k g kw ? s z § z m N n L 1 r R w y

Cu 
P i

b 2

t 8 2

d 15 2 2

t§ i

k 1

g 12

kw 1

? 1

f 3

6 2 9 9 9

s 1 9

Z 2

§ 6 1 1

m 1

n 1 1

1 1 1

r 1

w 4 11 13

y 2 2

# 5 7 10 1 2 14
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1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En sílaba pretónica antes de *0, *c, *s, *z cuando la forma no tiene m- 

antepuesta, y en sílaba postónica después de *? en núcleo sencillo o 
complejo.

4. En sílaba tónica cuando le precede *CV- (V = vocal posterior).
5. En sílaba pretónica antes de *d, *e, *3, *k, *s, *z, *z cuando la forma 

tiene m- antepuesta y, en sílaba tónica, en *’beNe?, secuencia que 
también tiene m- antepuesta.

6. Antes de § en compuestos.
7. Después de *3 en compuestos.
8. Después de *s en compuestos.
9. En sílaba postónica después de ? en núcleo sencillo o complejo cuando

está presente el reflejo de *?.
10. En sílaba tónica antes de *u cuando le precede *bi y en sílaba pretóncia

cuando le sigue *'bi; en sílaba postónica antes de *i, *a; en *'co?ogu 
y en palabras compuestas.

11. En sílaba postónica antes de *u, excepto cuando la acentuada tiene 
vocal posterior.

12. Antes de *a, *0, *u en los demás casos; ante *i cuando precede un 
elemento n- sin identificar, y en condiciones oscuras, en *’gi?isi.

13. En sílaba tónica y en sílaba postónica en **Ca(?a)wV(?) (V = *i, *e).
14. En sílaba postónica antes de *a cuando va precedida por *i(?) y en 

*'Leya.
15. En posición intervocálica cuando le precede *se.
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7 La evolución de las consonantes de Co

PZ P b t d e 3 C k g kw ? s z § Z m N n L 1 r R w y

Co 
P 1

b 2

t 1 il

d 5 1 10

e 2

c i

k 1

g 2

kw 1

? 1

0 2

s 9

Z 1

s 1 1

Z 7

m 1

n 1 1

1 1 1

w 4 5

y 2

i 12

# 3 6 8 1 2 13
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1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En sílaba pretónica excepto antes de *L cuando la forma tiene m- 

antepuesta, y en sílaba tónica en *'beNe?, secuencia cuyo reflejo 
también tiene m- antepuesta.

4. En sílaba tónica cuando le precede *gu-.
5. En sílaba tónica.
6. En compuestos antes de *'dawa?.
7. En las demás posiciones, aunque en condiciones oscuras, a veces 

aparece el reflejo § después de *?.
8. Antes de *u en sílaba pretónica cuando le sigue *'bi- y antes de *a, *u 

en sílaba postónica.
9. En sílaba postónica después de *? en núcleo sencillo o complejo; en 

sílaba preacentuada antes de *t.
10. En sílaba tónica antes de *i, *a; de *o, *u seguidas por *n; después de 

n- antepuesta, y en condiciones oscuras, en *’ro?oLV, secuencia que 
también se encuentra con el reflejo 11.

11. En sílaba tónica en monosílabos, antes de *e en disílabos excepto 
cuando hay n- antepuesta, y en las demás posiciones.

12. En sílaba postónica antes de *a, *u cuando van precedidas por *e(?), 
*a?a, respectivamente.

13. En sílaba tónica cuando le precede *Ci-; en la forma compuesta 
trimorfémica *’ge*3e 'lawu ’yu y en los demás casos de sílaba 
postónica.





APÉNDICE B. LA EVOLUCIÓN DE 
LOS SISTEMAS VOCÁLICOS DE CADA IDIOMA 

DESCENDIENTE
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1 La evolución de las vocales de A en síiaba tónica

PZ *i *i* ♦e *e* *a *a* ♦o *o* *u *u*

A 
i 2 1 4

e 3 2 1 6

a 2 1

0 7 8

u 2 1 1 1

# 5

El sistema vocálico de este idioma es semejante en apariencia al del 
PZ, pero difiere de éste en que las vocales originales, con la excepción de 
*u, han desarrollado varios alófonos: *i > i, e; *e > i, e, #; *a > e, a, o; 
*o > o, u, en las condiciones que a continuación describimos:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Después de *g en monosílabos con núcleo complejo, antes de *di y en

*'bita?, *'bi?ya.
4. En *'be?wu?, *'beya?, *'re?-RV.
5. En monosílabos que tienen *-RV menos cuando empiezan con *r y en

*gu'se, en compuestos.
6. Antes de *s; antes de *tV, *sa seguidas por *-RV, y en el morfema

monosilábico *'du?.
7. En *'la?3Í?, cuando este morfema aparece en compuestos, seguido de

*-’dawa? y en las secuencias *’Cawa(?), *'Cawu?, por contracción.
8. Después de *t, y en *'zoga.
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2 La evolución de las vocales de R en sílaba tónica

los fonemas /ae,i/ y la evolución de diversos alófonos en tres de las vocales 
originales: *e > e, ae, i, u; *a > e, ae, a, o; *o > o, u, de acuerdo con las 
condiciones siguientes:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *su, *ru; en monosílabos seguidos de *-RV menos cuando 

empiezan por *g, y en *'be?wu?, *'cegi, *’gegu, *’sedi, *'se3Í y *'regi.
4. Después de *d, *k, *g (cuando no le sigue *-RV), *L, *1 en monosílabos;

después de *w en disílabos; después de *’be?(e) cuando la sílaba 
postónica tiene cualquier vocal excepto *u, y en condiciones oscuras 
en *'be?, *'be£i(?) y *'ro?, secuencias que también aparecen con el 
reflejo 2.

5. Antes de *tu (menos cuando hay juntura morfémica), *3U, *su, *zu y 
en *si'benV.

6. En los morfemas monosilábicos *'3a?a, *'la, *'ra? y en *'Lani.
7. Antes de *pi, *bi.
8. En *'Cawa(?), *’Cawu(?) por contracción de las secuencias cuando no 

van seguidas del sufijo -a? de la. persona de singular.
9. Después de *0; antes de *p, *wa, y en *'zo(?o)ba y *'zonu.

10. Antes de *3Í.
11. En *bi’ya-.
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3 La EVOLUCIÓN DE LAS VOCALES DE VA EN SÍLABA TÓNICA

En VA, el sistema fonémico del PZ se ha modificado por la pérdida 
de *u y la evolución de alófonos en las demás vocales originales: *i > i, 
e, a, o; *e > i, e; *a > e, a, o; *o >o, #, en las condiciones siguientes:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Después de *1 en monosílabos, y en las secuencias *’gi?i, *’zini, *'riza.
4. En *’gi?ya por contracción y asimilación a la vocal postónica.
5. En *'gi?yu por contracción y asimilación a la vocal postónica.
6. Después de *w.
7. Antes de *tu, *§; en *'be(?)y, *’be?wu?, *'cegi, y en condiciones oscuras,

en *’beei(?), secuencia que también aparece con el reflejo 2.
8. Antes de *pi, *bi, *éa, *y.
9. En *’ca?awi? por contracción de la secuencia.

10. Por labialización del fonema velar en *'koba, *'goba debido a la 
desaparición de *b.



132 EL PROTOZAPOTECO

4 La evolución de las vocales de M en sílaba tónica

del fonema /ae/ y por la evolución de alófonos en todas las vocales 
originales: *i > i, e, u; *e > i, e, ae, a; *a > e, ae, a, o; *o > o, u; *u > 
i, e, o, u, en las condiciones que a continuación describimos:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *'gÍ3e, *'gi?yu, *'zisi, *bi'zi, y en condiciones oscuras, en *'0i?i, 

secuencia en que también contrasta con el reflejo 4.
4. Después de *0, *3.
5. En los demás casos, y en condiciones oscuras, en *'3Í, secuencia en 

que también contrasta con el reflejo 4.
6. En *'getu, *’ne3V.
7. Después de *b, *0, *g, *r en monosílabos seguidos de *-RV; antes de 

*tV, *ta, *da, *?k, *z (menos en *'neza), *L, *1, *w; en las formas 
monosilábicas *’ze?e, *’ne; en *'begu, *'besu, *'se?egu, *’Leya, y en 
condiciones oscuras, en *’de, secuencia en la que también aparece el 
reflejo 9.

8. En *'be?te, y en condiciones oscuras, en *'beNe-Ru, *’bela-Ru, 
secuencias que también contrastan con los reflejos 9 y 7, respectiva
mente.

9. En los demás casos, y en condiciones oscuras, en *'neza, secuencia en 
que también contrasta con el reflejo 7.

10. En *'gasi, *'nasi, *’yati, *'yasi.
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11. Después de *0 en disílabos; antes de *pi, *bi, *c, *wi, en *'kwa?ani, y 
en condiciones oscuras, en *'ladi(?), secuencia en que también aparece 
el reflejo de 2.

12. En *'Ca(?)wa(?), *'Cawu(?), cuando hay contracción de las secuencias.
13. Después de *e, *z, *r, *y en monosílabos; antes de *0, *3e, *k, *g, *w; 

en *'sono?, *'zo?oNV, y en condiciones oscuras, en *'do?o, secuencia 
en que también aparece el reflejo de 2.

14. Antes de *mi.
15. Antes de *pi, *bi.
16. Antes de *tu; después de *r; en **ku?b, *'gup, y en condiciones oscuras,

en *'gu(?u)3Í, secuencia en que también aparece el reflejo 2.
17. Después de *3.
18. Antes de *z, *L.
19. Después de *g en monosílabos, y de *z.
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5 La evolución de las vocales de I en sílaba tónica

diversos alófonos en todas las vocales originales: *i > i, e; *e > i, e, a; *a 
> e, a, o, u; *o > o, u; *u > o, u, de acuerdo con las condiciones 
siguientes:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *da, y en la secuencia *'ni?ya.
4. En monosílabos seguidos de *-RV; después de *d, *y en disílabos; antes

de *t, *z (excepto *tu, *zu), *Ne, *L, *1, *ra, *w, en *'begu, *'se?egu, 
*'§egV; en las formas monosilábicas *'ze?e, *’ne, y en condiciones 
oscuras, en *'be?e3i y *’de, secuencias que también aparecen con el 
reflejo 2.

5. Después de *L; antes de *§u y en *'re?gi.
6. En *’Na?aga y *'na§V.
7. En *'Ca(?)wa(?), por contracción de la secuencia.
8. En *'Cawu(?), por contracción de la secuencia.
9. Después de *d, *1, *y en monosílabos; después de *s; después de *t, 

♦d, *e, *z en morfemas que tienen *p, *N, *L en la sílaba postónica; 
en las secuencias *’to?o, *'to?ba, y en condiciones oscuras, en 
*'ro?oLV, secuencia en que también aparece el reflejo 2.

10. Antes de *z, *1 y en *’tub.
11. Antes de *3.
12. Antes de *1.
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6 La evolución de las vocales de Cu en sílaba tónica

PZ ♦i *i- *e •e» ♦a *a* *0 *U *u*

Cu 
i 2 6 18

ii 5 1

e 3 2 9

ee 4 7 2 10

a 8 2

aa 19 11 1

o 12 2 16

oo 13 14 1

u 15 2

uu 17 1

En Cu, el sistema vocálico del PZ se ha modificado por la evolución 
de alófonos en las vocales cortas originales y en una de las largas: *i > i, 
ii, e, ee; *e > i, e, ee, a; *e* > i, ee, aa; *a > e, ee, a, aa, o, oo; *o > o, 
oo, u: *u > o, u, uu, en las condiciones siguientes:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *yu y en *'gi?ei, *’gÍ3e.
4. En *’gi?ici, por pérdida del reflejo de *-?- intermedio.
5. Por pérdida del reflejo de *? en última o en los demás casos de penúltima

sílaba tónica; por contracción de *’Ci?ya, *’Ciga?, y en condiciones 
oscuras, en *'zi?¡3U?.

6. Después de *kw, *w en morfemas tónicos en la última sílaba; antes de
*0u, *é y de *1 en compuestos; en *'zeeV, *’re?di, y en condiciones 
oscuras, en *’be3Í(?), secuencia en que también aparece el reflejo 2.

7. Por pérdida del reflejo de *? en última o en penúltima sílaba tónica.
8. Antes de *L, *1 (menos en compuetos) cuando no van precedidos por

*b, y en *'be?.
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9. Después de *b en monosílabos; en *'dabi, *'Na?ana, *'ga(?a)bi, 
*’ga?aNa, *'gayu, *'la?3i?, y en condiciones oscuras, en *'sa?abi, 
secuencia en que también aparece el reflejo 2.

10. Después de *e, *3 por pérdida del reflejo de *?.
11. Por pérdida del reflejo de *? en última o en penúltima sílaba tónica o 

por contracción de la secuencia *'Caga(?).
12. En *'Cawa?, *'Cawu?, por contracción de las secuencias sin pérdida 

del reflejo de *?, y en condiciones oscuras, en *’Cawu.
13. En **Ca?wa, *'Cawa?, *'Casu?, por contracción de las secuencias y 

pérdida del reflejo de *?, y en condiciones oscuras, en *'Cawu.
14. Por pérdida del reflejo de *? en última o en penúltima sílaba tónica o 

por contracción de la secuencia *'Coga?.
15. En *’zoba.
16. Después de *d; antes de *z y en *'3uwi, *'Cu(?)wa(?).
17. Por pérdida del reflejo de *? en última o en penúltima sílaba tónica.
18. Antes de *3 en compuestos.
19. Antes de *L.
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7 La evolución de las vocales de Co en sílaba tónica

PZ *i *í* *e ♦e- *a *a- ♦0 *0* *u *U”

Co 
i 2 1 4 13
e 3 2 14 7
ae 5 2 8
a 6 2 1
3 9
0 10 2 1 12
u 11 2 1

En Co, el sistema fonémico del PZ se ha modificado por la adición 
de los fonemas /as, o/ y por la evolución de alófonos en todas las vocales 
originales: *i > i, e; *e > i, e, as, a; *a > e, as, a, o, o; *o > o, u; *u > 
o, u, en las condiciones siguientes:

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Después de *z en monosílabos; antes de *tu y en *'gi?ya.
4. Después de *N en monosílabos, y de *k en disílabos; antes de *0, *c, 

*su, y en *'be?e3Í, *’de?di, *'re?di.
5. Desppés de *k, *g (menos en compuestos), *z, *L, y en monosílabos; 

antes de *z (menos en *zu), *n (menos en *'reni), *L, *1 (en estos dos 
últimos fonemas excepto en compuestos y en *1 también, cuando la 
consonante de la sílaba tónica es *0, *3), y en las secuencias *’be?ya, 
*'geta, *'ge?sa, *'sekV.

6. Antes de *1 cuando la consonante de la sílaba tónica es *0, *3.
7. En *'la?3i?-’dawa?.
8. Después de *b, *0, *3 en monosílabos y de *c en disílabos; antes de 

*di, y en *'gayu(?), *'yasi.
9. En *'0a?awi? y en *’Cawa (cuando esta última secuencia no tiene *?), 

por contracción.
10. En *'Ca(?)wa(?) y *'Cawu(?), por contracción.
11. En *'soba.
12. En *'Cu(?)wa(?), por contracción.
13. Después de *c y antes de *3 en compuestos.
14. Después de *b en monosílabos y antes de *3, menos en compuestos.
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8 La evolución de las vocales de A en sílaba pretónica

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *bi, y en *ri antes de *t, *3V (V = *i, *e), *w y en *'zaka.
4. En *si antes de *p.
5. En *La?'guti por asimilación con la vocal tónica.
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9 La evolución de las vocales de R en sílaba pretónica

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *bi antes de *’dawa?, *'gu y *’zowa.
4. En *bi antes de *r y en *ri antes de *n.
5. En *be antes de *n.
6. En *be?.
7. En *su antes de *w.
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10 La evolución de las vocales de VA en sílaba pretónica

1. En todas las posiciones.
2. En las demás posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *bi antes de *’dawa? y en *zi antes de *'sowa.
4. En *be?e
5. En *ga.
6. En *gu antes de *'3a, *’za y en *ru antes de *'3i.
7. En los demás casos de *gu.
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11 La evolución de las vocales de M en sílaba preiónica

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *bi antes de *g.
4. En *bi, *di antes de *y y en *si antes de *k, *N, *L.
5. En *be.
6. En *lu.
7. En *zu antes de *w.



142 EL PROTOZAPOTECO

12 La evolución de las vocales de I en sílaba pretónica

1. En todas las posiciones.
2. En los otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *ni antes de *y, por palatalización.
4. En *§i antes de *k.
5. En *se.

13 La evolución de las vocales de Cu en sílaba pretónica

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *ba, *la y en *na antes de *'go y *gu'wi.
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14 La evolución de las vocales de Co en sílaba pretónica

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *Li.
4. En *gu antes de *'zi.
5. No existe residuo en Co de *a pretónica.

15 La evolución de las vocales de A en sílaba postónica

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *-RV y de *-'dawa? en compuestos.
4. Después de *3 precedida por *e- y de *n.
5. En *’Ca(?)wa(?), por contracción; antes de *-RV y después de *g

cuando, también por contracción, desaparece la sílaba postónica.
6. En *'Cawu(?).
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16 La evolución de las vocales de R en sílaba postónica

PZ ♦i ♦e *a ♦u

R 
i 2 2

e 3 5

æ 6

a 2

ï 7

0 11

u 2

# 4 8 9 12

#/a 10

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *'yu*zi.
4. Antes de *-RV y del sufijo -a? de primera persona de singular (menos 

cuando le preceden *t, *g, *s); después de *e (menos en *'be0i), de 
*n (menos cuando hay reflejo manifiesto de *? en sílaba tónica), de 
*r y en *’be3Í, *’gizi, *’we3Í.

5. Después de *t.
6. Después de *p.
7. Después de *N cuando no hay •? final, de *L y en compuestos.
8. Después de *n y de *3 cuando precede *e* y el morfema no aparece 

en compuestos.
9. En *’Ca(?)wa(?), por contracción; antes del sufijo -a? de primera 

persona de singular; después de *C, *3, *z, *n, *1 (precedida por *i’) 
y en *'begi-'gala y *’risa.

10. En condiciones oscuras después de *'gel.
11. En *'be?wu? y *'ga?ayu?.
12. En *'Cawu(?), por contracción; después de *z y de *n cuando no le 

sigue *?.
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17 La evolución de las vocales de VA en sílaba postónica

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Después de *w (menos en *'ea?awi?).
4. Antes de *? (menos cuando le precede *n, *w o le sigue *-dawa?); 

después de *b (cuando la vocal tónica es *a, *u), de *0 en *'gi?i0i, de 
*3 en *'ga3Í, de *§ en *’risi, de *m, y de *N en *bi'giNi.

5. Después de *s, *n, *1
6. Antes de *? y después de *L.
7. Antes de *? (menos en *‘Ci(?)ya?, *'Cowa?, *’Cu(?)wa? y *’Coba? 

(cuando se pierde el reflejo de *b o cuando le precede *n); después 
de *p (cuando le precede *'do, *'co), *c, de *L (cuando le precede 
♦i) y en *'toba, *'doba, *’ga?aza, *'ga?Na, *'waga.

8. En condiciones oscuras después de *1 cuando le precede una vocal 
posterior y en *'coNa.

9. En *'be(?)ya, *’Ci(?)ya(?), *’Cowa(?) (menos antes de *-RV), 
*'Cu(?)wa(?), *’Coba(?) (cuando se pierde el reflejo de *b).

10. En *'raku, *’yaku, *'legu.
11. Después de *z, *k, *w (cuando la precede *'Ce?), de *y (cuando se 

pierde el reflejo de este fonema) y en *'laku.
12. Antes de *? (excepto cuando la preceden *n, *w, *y y hay pérdida del 

reflejo de *y).
13. En *’ye§u.
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18 La evolución de las vocales de M en sílaba postónica

PZ ♦i *e *a

M
u 3

# 1 1 1 2

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. En *'Ce?egu (cuando se pierde el reflejo de *g).

19 La evolución de las vocales de I en sílaba postónica

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Antes de *-RV.
4. Después de *t, *s, *N (cuando no le sigue *?), *n.
5. En *’Ca(?)wa(?), *'zowa (por contracción), y antes de *-RV.
6. En *'sonu?.
7. En *’Cawu(?) (por contracción).
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20 La evolución de las vocales de Cu en sílaba postónica

PZ *i *e

Cu 
u 3

# 1 1 1 2

1. En todas las posiciones.
2. En las otras posiciones que no figuran en la misma columna.
3. Después de *g cuando la precede *e o *a.

21 La evolución de las vocales de Co en sílaba postónica

PZ *i *e *a *u

Co 
# 1 1 1 1

1. En todas las posiciones.
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1 LA ESTRUCTURA DE LOS CONJUNTOS1

Los conjuntos de cognadas que sirvieron para el análisis presentado en este 
libro se encuentran a continuación. Cabe mencionar un poco acerca de la 
estructura de las entradas.

7) La glosa en español sirve de entrada para el conjunto. Esta glosa es 
sólo una aproximación al sentido general del lexema; no pretende ser el 
resultado de un análisis semántico de la protoforma. Se notará que muchas 
veces el reflejo de la forma en alguna lengua hija tiene otro significado. Se 
ha intentado conservar las distinciones semánticas cuando ha sido posible.

2) PZ (protozapoteco): la forma reconstruida, marcada con asterisco 
(*). A veces hay formas variantes reconstruidas para cubrir los reflejos en 
ciertos lugares, señalados entre paréntesis después de la forma. Por ejemplo:

abajo i PZ *'za?na (A,R,VA,I,Cu,Co); *'zana (M); *za- (A,M,I) [...]

3) Los reflejos en los idiomas actuales del zapoteco siguen en orden 
fijo, señalados por la abreviatura para el idioma en negritas. Siempre se 
encuentra una etiqueta para el idioma, aún cuando no existe un reflejo 
cognado para la forma en cuestión. Por ejemplo:

abanicar PZ *'la?a A - R - VA j-le3e14-n (raíz: -la?a-) M -1 - Cu la?3 
mbii3 soplar aire Co n-la^bi4 soplar

4) A veces los conjuntos incluyen datos del chatino de Tataltepec (Ch), 
probablemente agregados por el doctor Jorge A. Suárez.2 Por ejemplo:

abeja PZ *'bezu; *'besu (M) Ch kwityy A be13du3 be'du3 R buz VA 
be4z-e4-n-jen13 M baes4-(ba4taeh4) I ’bi4zu4 Cu mbed4 Co mbe?z34

5) Si un reflejo tiene una glosa semántica distinta a la glosa general, la 
variante se encuentra en cursivas después del reflejo. Por ejemplo:

abajoj PZ *’za?na (A,R,VA,I,Cu,Co); *’zana (M); *za- (A,M,I) Ch - A 
'za4na4 asentaderas, za4 debajo R zan VA zan4 M zahn4, za4-1 ’za?4na?4 
nalga, za4- Cu san?3 bajo Co san?13

A veces, los trabajos más recientes cuentan con datos que no están 
representados aquí, por lo que se le recomienda al lector que los consulte.

1 Este apartado fue redactado por MJP.
2 Los datos del chatino fueron revisados gentilmente por los esposos Pride. He incorporado 

sus correcciones sin señalarlas en las notas (MJP).
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6) Las glosas en español subrayadas señalan los conjuntos de cognadas 
de la segunda compilación, según lo expuesto en el apartado 4 del prefacio.

2 Los CONJUNTOS DE COGNADAS

abajoi PZ *'za?na (A,R,VA,I,Cu, 
Co); *'zana (M); *za- (A,M,I) 
Ch - A ’?a4na4 asentaderas, za4 
debajo R zan VA ?an4 M zahn4, 
za4-1 'za?4na?4 nalga, za4- Cu 
San?3 bajo Co San?13

abajo2 PZ *'getV?-RV A - R - VA 
yetR1 bajar (fut.) M yaeht4 bajar, 
yaet41 hondo I ’ge4te?1 Cu - Co 
get^San?13

abajo3 PZ *'re? A re?4 R ga'rse? 
VA je?e4-(La1) M re?4 acumular, 
juntar I ri?41 amontonado Cu - 
Co-

abanicar PZ *'la?a A - R - VA 
j-le3e14-n (raíz: -la?a-) M -1 - Cu 
la?3 mbii3 soplar aire Co n-la’-bi4 
soplar

abeja PZ *'bezu; *'besu (M) Ch 
kwityy A be13du3 be'du3 R buz 
VA be4z-e4-n-jen13 M 
baes4-(ba4taeh4) I 'bi4zu4 Cu 
mbed4 Co mbe?z34

abierto PZ *'zala, *'y-ala-Ru, 
*’z-ala-Ru Ch nsa*la (está 
abriendo) A yaUia1; be-ya’lia1 ya 
se aclaró, quizá ya se abrió (cielo) 
R na-'yal-s, na-’yalaR, 'yalaR 
abiertamente VA n-yal1-Ro4-n 
(raíces: -yalRo- -yalRw-) M zal41

I na^zale?1 Cu mSyal? Co 
myal?41; nyal?41

abrir PZ *’sala?-Ru (A,R,VA), 
*’Sala?-Ru (M,I), *zala?-Ru, 
*Sa?la?-Ru (Cu,Co), *'yala?-Ru 
(A,R,VA,Co) Ch -sa*la A 
P-'Ga’lia1, 'yaHia1 abierto R 
ri-'salR-a?, na-’yalaR abierto VA 
j-saPR^e?1, n3-yal1Ro4-n abierto 
M Sal41, zal41 abierto I 
nP-'sa^le?1, na'^-’za^’le?1 
/ru-’Salle?1/ Cu Sal?3 Co 
n-Sal?31-me3, m-yal?31 /-sal?1/

abuela PZ *’na? 4- *’gula (antep. 
*i-) Ch - A na’-gu’la1 R 
Si-'na?agul VA z-na?a3-go1la1 
M -1 - Cu - Co -

acabado PZ *'bÍ3Í Ch - A 
ci4be4-bi3ci3- (líquido) de secar 
R - VA be3-biz3-an3 M - I - Cu -
Co-

acabar PZ *'luza-RV (A,M,I); 
*'buzV (R); *'yuzV (VA); (posp. 
-RV (I) A gu^hPza3 terminar R 
na-’buj acabado VA j-e4-yoz4 M 
luhz4 estar acabado I ri4-'lu4ze4 
Cu - Co -

acostado  i PZ *'ga?ta?, *'ra?ta? 
(I); *'gata?, *’rata? *'gota? (A, 
VA, Co) A 'gaHta?3, ra3tta?3, 
'gu3tta?3 acostarse R - VA
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gaHo?4, ja4to?4, go4to?4 M -1 
ru4-'ga?4ta?4, 'raí^a?4 Cu - Co 
me-ga0 duerme; gad34, god34, 
dad34 dormir

acostado?. PZ *'nasV(?) Ch-A- 
R - VA - M - I ’ne^e?1 Cu 
sa?3nas3; daa^nas^at4 dormir Co 
ñas4; nas4yaee4

afilado PZ *'to0i? (A, R, VA); 
*'tO3e(?) (M); *'to£e? (A) A 
'to’gce?1, 'to^gi?1-^4) está filoso 
R 'tuci? VA j-to1’s-e?4-en4 lo está 
aguzando (raíz: tose?) M tudz41 
bravo I - Cu - Co -

aflojar PZ **La?; *’Le? (Cu, Co) A 
guilla?3 R - VA j-L-e?3-e14-n 
(raíz: -La?4) M zob4-La4 I 
ru4-'nda?a4 soltar, aventar, tirar 
Cu te3-le?3 Co ndu3-lae?31me3; 
-lae3 suelto

agrio PZ *'zi (A,R); *'zikV-RV 
(VA); *'ni- (M,Cu); *i? (I); *kwi 
(Co) Ch tiye? A P-di1 R 'zii VA 
zicR4 M ni14 I na4-'i?41 Cu nii3 
Co kwii?34

agua PZ *’nisa Ch hitya A ya?3 
ni400a4 (Atepec) R ’nisa VA nis4 
M nihs4 I 'ni4sa4 Cu nit1 Co nie14

aguacate PZ *’yesu; *’nesu (Co) 
k—y — n Ch kísu A 'e3§§u3 R 
’yesu? VA yi3$o3, yp$o3 M yehs4 I 
'ya4su4 Cu yes3 Co nis14

águila PZ *bi'siya? (A,R,VA); 
*bi'siya (M,I,Cu,Co) Ch kwá?yá 
gavilán A be3’00ia?1 R bisi'a? VA 

bsia1 M bi4sih4 gavilán I bi4ísia41 
gavilán Cu m-tP Co m-ei4

agujerear PZ *'gidV-Ru; 
*'gi?ídV-Ru (I) (antep. ri-) A - 
R ri-'gidR-a?, ’KidR-a? VA 
j-yid3Rw-e?1 M gihd41 
ri4-'gi?i4de41 Cu - Co gid41

agujero, hoyo PZ *'ge?eru A 
'ye4ru4 R 'yeru VA yej4 M yed4 I 
'gi?i4ru?4 Cu ye?r3 Co ge?t14

ahorai PZ *'yaNa; *Na (M) Ch 
hwani A 'a3nna3 R - VA - M 
Nah4 I 'ya4na4 Cu - Co -

ahora2 PZ *’Na?a A - R ’na?a VA 
’Na4?a4 M - I - Cu na?3 ayer Co 
naa?1 ayer; nat4 ahora

aire PZ *’be? (A,R,VA); *’be 
(M,I); *'bi? (Cu,Co) A be?3 R 
'bi? VA be?4 M beh4 I bi4 Cu 
m-biP Co m-bii34

ala PZ *’si?la A '§i4la4 R 'sili-ba? 
VA §i4l-e4?e4 M -1 si2a?a4 Cu 
sil?1 Co -

alegre PZ *'zaka? (antep. ri-) A 
re3-’da1kka?3-ni4 ri3?u3 nos 
alegramos R ri-'gi?i ri-'zaka sufrir 

je4-ba4 je^'za^e4?-^ 
’la4z-e?e1 es muy feliz M - I 
ri4-’za4ka4 felicitar Cu n-dyak3 
le3ze?3 alegre, daa3 ndyak3 len4 
enfermo Co n-ziak está enfermo 
(hab.); zak (cont.)

algodón PZ *'zi?la? Ch slya? A 
'zPla?1 R 'ziila? VA zi4lo?4 M
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du4-zil14 I 'zia?a41 Cu sil?3 Co 
Sil?1 lana

alimento PZ *'ge-La?-'wagu(R); 
*'rawa (M,I); *'gawa (A,VA) Ch 
skwa A la?4go1 R la?'wagu VA 
ye3lls?3gwao3 M yaell4rauh41 
ge4nda4ro4 Cu - Co -

amargo PZ *'La? (antep. *si-); 
*’La (Cu,Co); *na- Ch klva-? A 
Pila?1 R si’la? VA sLa?1 M La14 
I na4-’nda?41 Cu na3-la3-i3 Co 
u’-la1

amarillo PZ *'gu*ei (I,Cu); *’gaei? 
(VA,M); *'yaei (A) Ch ngaei A 
yaWi3 R - VA ga3ía?3 M gats41 I 
na4-'gu4ci4 Cu guus3 Co -

amontonar PZ *'kwa? A gu1-kwa?4 
juntar, levantar R u-ku’a? a-ru? 
levantar, colocar VA - M -1 
ru4-'kua4? ki?4 poner Cu 
to-3kwa3?-i3 (caus.) Co -

amplio PZ *'zeni A 'ze3ni3 grande, 
i'-ze3ni3 crecer R zin grande, 
ri-'zin crecer VA de3?e4 zen1 
grande M -1 - Cu na3-§en3 Co 
u-Saen14 ancho

ancho PZ *’laga? (antep. *be-, 
*na-) A be3-'la3ga3 R bi'laga? VA 
s-la4go?3 M na4-lag41 I na4-'la4ga4 
Cu - Co -

andar PZ *'sa?, *'za? (A,R,VA); 
*'za (M,I); *'se?, *'ze? (Cu,Co) 
(antep. ri-) Ch ndya?? A 0a?1, 
’ri3da?3 R za? VA j-za?3, sa?3 M 
zah4 I ri4-za4 Cu tee3 Co 
n-ziae3-me3 (raíz: zae) 

animal i PZ *'ma (Cu,Co); 
*'mani(?) (M,I,Co) Ch na?ni A - 
R - VA - M Man41 I 'ma4ni?’ Cu 
ma?1 Co man?41, ma1

animad PZ *'beya? A bia?lgu4dia4 
araña, 'bia?1 caballo R 'bia 
'gisi?, 'bia? caballo VA bia3 M - 
I 'bia?4ki?4 cuervo, 'bia4?'la41zi41 
mosca Cu - Co -

anochecer PZ *'raLa (A,VA); 
*'gaLa (A,VA,I); *'guLa 
(A,VA); *'kaLa (I) A ra4lla4; 
gaxlla3; gu4lla4 R - VA j-aL4; 
goL4; gaL1 M -1 ri-kanda Cu - 
Co-

anteayer PZ *'Nase Ch la ti A - R - 
VA Na’se1 M Nahs41 'na4se4 
Cu - Co na‘i04

año PZ *'iza A i4da4 R 'iz VA iz4 
M ihz I iza Cu - Co -

aplastado PZ *'tapa? (A,R); 
♦'taba? (VA); *’ta?aba? (I) 
(antep. *na-) A ta3ppa3 
descomponer, la3ppa3 plano R 
na-'tapa? VA n-ta1ba?3-e3-n, 
n-la3pa14-n plano M -1 
na4-ta?a4ba?4 Cu - Co -

aplastar PZ *’ga?ae; *'ka?acV 
(Co) A - R - VA - M ga?tz4 
patizambo I ri4-ga?a4ce41 
machucarse Cu ga?s3 Co 
n-kaP-me3 lo aprieta; -ka?t apretar

apretar PZ *'ki£i? (A,R); *'ci0i? 
(VA); *'ki?iei? (I) A gu^'kPei?3 
R u-'kici?-ru? VA j-ci1s-e?4e4-n
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M - I ru4-1ki?i4di?4 Cu - Co 
(-ka?t)

aquíi PZ *re? Ch nde, re A - R - 
VA - M re4 I ra4-'ri?41 Cu t-re?3 
Co -

aquÍ2 PZ *ni A ni4 R ni este, aquí; 
ni? allá VA ni4 M na4-ni1; ni4- 
ese, uno que I -ni4 ese que; la?a4 
ni41 ese Cu - Co -

araña PZ *'beyu Ch ngwiyu? A - 
R - VA - M be14 hormiga I 
'bii^zi?1 Cu m-bey4 Co m-be4

árbol PZ *'yaga Ch yaka A ya3 R 
'yaga VA yag4 M yahg4 I 'ya4ga4 
Cu yaa3 Co yaa?34

arco iris PZ *'bita? (A); *'gita(?) 
(R,VA,Co); *'ki?ta(?) (Cu) Ch 
kwaña ta- A 'beHta?3 *ya4?a4 R 
bi'gita? VA yPta?1 M -1 - Cu 
mbel4-ki?03 Co m-gi014 (/m-gid14/)

arder i PZ *'gugi? (A,R); *'regi? 
(R,VA); *'re?gi? (I); *'geki? 
(M,Cu) Ch ndyakj A gu’-'gu3^?3 
cocer, asar, hornear R 'gugi-a?, 
'regi-a? cocer, asar, arder VA 
je4ya?4 cocerse M yehk4 estar 
quemado I 'ra?4gi?4 Cu yek3-a3 
Co -

arder2 PZ *'3uwi (M,I); *'zuwi 
(Cu, Co) A - R - VA - M dzui4 
quemar I 'ru^'jui?1 se quema Cu 
daa3 m-zyo3 (raíz: -zo quemar) 
Co m-zu^me3 quemar, -zu?34

ardilla PZ *'riza (A,VA); *'risa 
(R); 'gisa (I); *zi?sa (Cu); *ri?sa 

(Co) (antep. *be?-, *’beya?); 
(antep. *nV-) A be?4'ri3da3 R 
bae?'ris VA (bia4)-jez4 M -1 
'ci4sa4 Cu n-xi?03 Co n-di?s41

arena PZ *'yu*zi Ch yusp A 
yu13?i3 R 'yuze VA yo?13 M yuhz4 
I 'yu4zi4 Cu yuu§3 Co yu§14

armadillo PZ *bi-'gupe(?); 
*be-'gopi; *nV-'gopi (antep. bi-; 
be-; nV-) A - R bu-'gupae? VA - 
M be^gohp4; be4gohp4 I ngu41pi4 
Cu m-bup3 Co m-gup14

arriba PZ *'ra?aLe (R,VA); *'ra?a 
(A,I) Ch tya ? A ra?1 R 
(ka)-'ra?a-li VA ja?a4-La1 M -1 
pa4'ra?a1 Cu - Co -

asar PZ *'ke?e§u(?) (A,R); *’gi?i, 
•ki?i (M,I); *'geV (VA) A 
gu1-ke4ssu?' tostar R u-'kesu?-ru? 
tostar VA j-yez4-on4 tostar, r-yes4 
freírse M ge?, ke? tostar I 
ri4-'gi?i41, ru4-'ki?i41 Cu ke?s3 Co 
n-ki?^1 tostar

ave doméstica PZ *'bera-Ru 
(VA,I); *'bera (A,R) Ch ndye?e 
gallo A 'be13ra3 R 'b’ira VA 
bejRw13 M be4hd I 'be3re4 Cu 
m-ber3 Co m-bet14

avergonzado PZ *'tu?wi (R,VA); 
*tu? (A,VA); *'tuwi (M,I) 
(antep. ri-) Ch ntyuhu?u A 
re3-'ttu?3-ni4 R ru-tu1i?i-da?, nu 
utu’i? el que se avergüenza VA 
j-e4-to?i4-ne?1, ye^^zto?4 
vergüenza M tuih4 estar 
avergonzado I ri4-'tui4(tu4) se 
avergüenza Cu - Co -
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avispón PZ *bi-'zowa-RV Ch - A - 
R bu'zoa ( < buzu? + zoa) VA 
bzoR4 M -1 - Cu - Co 
mbe?34-bzo1 abejón

ayer PZ *'Ne-Re (R,VA); 
*'Na?aga-Re (M,I) Ch la ka A - 
R neR VA NeR4 M Na4gah4 I 
'ne?e4ge?4 Cu - Co -

babear PZ *'ro?oLV (antep. na-) 
A - R - VA - M na4-roL14 baboso 
I na4-'ro?o4nde41 baboso Cu - Co 
tol?41 baba

bailar PZ *'ya?a (Á,R,VA,M,I); 
*'sa?a (M,I) Ch ndyula kiya? A 
gu*-ya3?a3; we3-ya3?a3 baile R 
ru-’ya?-a; bini? 'ru-ya? bailarín 
VA j-y-e3?e3 (raíz: ya3?a3); 
go4-ya4?a! baile M ya?4; sa?4 
fandango I ru4-'ya?a4; 'sa?a4 
fiesta Cu - Co -

bajar PZ *'rala (R); *'la? (Cu,Co) 
A - R ’rala gííR llover (el acento 
esperado sería ra'la) VA - M - 
I - Cu nge3laa4 yuu3 está 
lloviendo; daa3nge3 bi-laa4 Co 
n-la1 me3 sumergir

bambú PZ *’gi- (A,I,Cu); *bi’ki 
(M) (antep. bi-) Ch ki • pasto A 
yii13 carrizo ~ yi1 R 'yi VA - M 
bi4ki14 I gu4ba4-'gP Cu yii13 Co -

bañar PZ *'gazV-RV 
(A,R,VA,I,Cu,Co); *'razV-RV 
(R,VA,M,I); *'wazV-RV 
(VA,M); *’yazV (M,Cu,Co) Ch 
nékata A gu^'gaMia4 R 
ru-'gazR-a?, 'razR-a? VA 
ga3zR-e?3, j-a3zR-e?3, 

j-gwa4zR-e?1 M wahz4; yahz4 
bañarse; yaeL4-rahz4 un baño I 
ru4-ga4ze4; ra4ze4 bañarse Cu 
te3-gad3; yad3 bañarse Co 
ndauxgaz3; nza1 yaz3 bañarse

barba PZ *'luzu A 'lu3zu3 fleco R 
'luzu-a? VA lo^-e?1 M -luz41 
peludo I h-lu41zu4 fleco, ixtle Cu 
los3 raíz Co -

barrer PZ *’Loba (A,R,VA,Co); 
*'Lo?oba (M,I); *Lopa (Cu) Ch 
nklyakwa A gu*-lu4ba4 R 
ru-’lu-a?, ru-’lua-ru? VA 
j-Lo’-e3? (raíz: -lloa3) M 
r-Lob4-ni4 I ru4-'ndu4?u4ba4? Cu 
da3a3 nge3 lo-3p Co -loPb1

barriga PZ *'Le?e (A,R,VA); 
*’Le?eni (I,Cu,Co) Ch ne? A 
lle4?e4 R 'lae?e estómago VA 
Le3?e1 su ... M - I ’nda?a4ni?4 Cu 
le?n3 dentro Co len?3 entrañas, 
laen14 adentro

beber PZ *'re?-RV (A,R,VA,M,I); 
*'ge?-RV (VA,M) Ch ndyi?o 
(cont.); ko?o (pot.) A ’ri?‘ya4 R 
’re?R-a? VA j-e4?e3R-e?1, 
ye^e’R (fut.), gwe4?eR4 (pas.) M 
yae?4, rae?4(-ni)4 (hab.) I 're?4 
Cu - Co -

bendecir PZ *'La?aya (R); 
*'Le?eya (A,VA,M,I,Cu,Co) A 
gu^i3 'le?3ya3 R run-'la?ay-a?, 
run-'la?ayi VA (j-on13)- 
Le?e-3y-e?3 M yun4-Le?4 I 
ru-'gu?u4 'nda?a4ya?4 Cu ley?3 
Co u3-lei?14
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blanco PZ *cigici (R,VA); *'zie 
(A,Co); *'ki0i? (M,I); *'guci 
(Cu) (antep. na-; nV-; cf. cana) 
Ch ngatj A gpggi4 R le ci’gic VA 
syis1 M na4-kits41 I na4-'ki4ci?x 
Cu na3-gus3 Co nzic34 amarillo

boca PZ *’ru?wa; *'ruwa (Cu,Co) 
Ch tu?wá A 'rux?a3 R 'ru?a VA 
jox?a3 bocado M ro?4-ni4 su boca 
I 'rua?a4 Cu ro3 Co to4

borrar PZ *ziya (I); *zi (A,VA) Ch 
ntyj A gu1zi3rí?u-^ limpiar 
frotando R - VA j-ox-zixe?3-en4 lo 
est bañando Qo3zi3) M - I ri-zia 
se borra Cu - Co -

bosque PZ *'gi?si? A ’i3§$i?3 R 
’gisi? hierba VA yix§o?x (ó 33, 44) 
M gis4-(nihz4) zacate de mazorca 
I 'gi?4si?4 monte Cu yi?sx Co gis14 
pasto

bramar PZ *’ya?a (A,R,VA,I) 
(antep. 'be3Í- (A,R,I,Cu,Co)); 
(posp. *-'ge? (Cu,Co)) A 
ri3-*bex0i3-'ya3?a3 aullar R 
ru-bí’Ji?a-ba? VA j-o's-ya4?a4-b 
rebuznar M - I ri4-bi4ji4'a?a4 Cu 
m-be3z-yee3 Co m-bezx-ge?3

brincar PZ *'ziti? (A); *'siti? 
(R,VA); *’si?iti(?) (Cu) Ch - A 
ix-zi3ti?3 temblar, ser nervioso R 
ri-'sitia? correr; u'siti? flecha NA 
j-$i4te?3-e3 (raíz: -si3to?3); 
zis31go.4-§i4ta?4 flecha M - I - Cu 
daa nge si?0 temblar Co -

brujo PZ **3a? (antep. gu- (R,VA); 
bi- (M,I); wa- (A)) Ch ngu? 
kuca?? A wa3xea?43 R bíni? 

guxza? VA bexNo?x go4za?4 M bi4 
dza41 bi4xja?a41 Cu - Co -

buey PZ *'go?oNa (A,R,VA,M,I, 
Co); *'goNa (Cu) (posp. -RV) 
(I) A 'gu?3nax R ’guun-a? arar 
VA 'go^oN3 M gon41 (go?N-ni 
aró caus.) I ri4-’gu?4ñe41 rascar 
Cu n-gon3 Co n-gon?41

cabello PZ *'giea?-'gekV-RV (lit. 
pelo-cabeza) (’gekV-RV posp. en 
(A,I,Cu)) Ch kic?? A 'iWa?3 
’Pkkia3 R 'giea? VA yi4so?4 M 
gihts4 lana I 'gi4ca4 'i4ke4 Cu yis3 
yek3; yis3 espina Co gic34 piel de 
animal

cabeza PZ *'gikV-RV (A,R,VA); 
*'gekV-RV (M,I,Cu,Co) Ch 
skwa? ke cráneo A ’Pkkia3 R 
'ikR-a? VA yicxR-e?3 M yehk4 I 
'i4ke4 Cu yek3 Co gek34

cal PZ *'gi?yu A ’i?3^1 R ’yi?u 
VA yo?ox (quizá yi?o) M ge?41 
’gi?i4ux Cu yey?1 Co gii3

calabaza PZ *'getu Ch tyoho A 
'yexttu3 R ’yutu VA ’yit M giht4, 
git41 'gi4tu4 Cu ye0x Co ge014 
(/ged14/)

caliente PZ *’3a?a (A,R,VA,M,I, 
Co); *’ea?a (M,I,Co) A ea3?ax R 
ru-'3e?-a calentar NA j-ze3?e’ 
za?a3 está enojado M dza?4 ser 
calentado, tsa?4 calentar I 
zi4-'ja?a41 calientito, ru4-'cu?a4X 
recalentar Cu - Co -zae4 tibiar, 
-cae34 calentar
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camino PZ *'neza Ch - A 'ne13da3 
R 'niz calle Nk nez4 M nehz4; 
nez4 I 'ne4za4 vereda Cu ned3 Co 
nez14

camote PZ *’gcr Ch ky A gu1 
papa R 'gu papa VA go3 raíz 
tuberosa M guh4 I gu4 Cu goo3 
Co goo14

cana PZ *'guci (R,VA,Cu,Co); 
♦'kuci (A) (cf. blanco) A ku3ci4 
R gué VA goc4 M -1 - Cu guts 
Co gu?t3

cangrejo PZ *'be-? (prep. *'be0u? 
concha (R,I,VA)) Ch kwe-? A 
be?41 ePtta1 R bicu?-'bi? VA cío1 
'be?3 M -1 bPcu^'be4 caracol 
('bi4cu?1 concha) Cu mbee?4 Co 
mbe1 cangrejo; mbee?41 tortuga

cantar PZ *'ro?oLa (R,VA,M,I, 
Cu); *’go?oLa (A,R,VA,M,I,Cu, 
Co) Ch ndyula (cont.); kula 
(pot.); ngula (compl.) tocar 
instrumento A 'gu’lla3 tocar 
instrumento, leer R 'gula-ru?, 
'rul-a? VA j-goL3 -e?3-e4-n tocar, 
j-o-’L-e?1 M s-goL4, roL41 
'ru?u4nda?4, ru4si4 'gu?u4nda?4 
(caus.) Cu gol?3-re?3 Co gol?1 
ley3 rezar; n-dol?1to3-dol?1

cántaro PZ *'re?e Ch ti?j A rex?e3 
jarro R rí? VA je3?e4 M re?41 
'ri?i4 Cu ree3 Co tee?34

caña PZ *'geta-RV (A»R,VA); 
*’nita-RV (M,I,Cu,Co) Ch lihya 
caña de azúcar A 'ye3ttia3 caña de 
azúcar R 'yiRta VA yetR1 caña 

de azúcar M niht41 'ni4te4 Cu 
nis3-(stil?3) Co niO14 (/nid14/)

cara PZ *'lawu (A,R,VA,M,I,Cu); 
*'rawu (Co) Ch lo* A lo13 
encima R lo enfrente VA lao4 
encima, enfrente M loh4 encima, 
enfrente I lu4 encima Cu r-loo3; 
loo3 encuna, enfrente Co n-do14 
encima, enfrente

carbón PZ *'bawu? Ch nckuwi? A 
- R 'bo? VA bao?4 M bo4 I 
bu41?u4 Cu - Co -

carne PZ *'be?ela? Ch kwaña? A 
'be4la?1 R 'baeaela? VA be4la?4 M 
bael41 'be?e4la41 Cu bel?1 Co 
bael?41

casai PZ *'1¡3Í (A,R,VA,I,Cu); 
*lici (Co); *'lizi (M) Ch ni?j A 
'li30i?3 (Ixtlán) R 'liji 'gii cárcel 
VA liz3-e?3 M ro4-lihz4 I 'li4ji4 
(Tehuantepec) Cu men3 u3-liz3 
pariente Co lit-gib1 cárcel; lit3 
casa, hogar

casa? PZ *'yo?o Ch - A yuJ?u3 R 
'yu?u VA yo1?©3 M yu?4 I *yo?o4 
Cu yoo43kal3; yoo4 Co -

cáscara PZ *saba (I,Cu,Co); *za 
(R,VA) Ch skwa? A - R 'raku za 
vestirse VA za1 ropa; zazila? lana; 
zayag corteza M -1 sa4ba4 su 
ropa Cu sab^aa3 corteza Co sab14 
ropa

cascarón PZ *'coga? (antep. bi-) 
(VA,M,I,Cu) Ch skwa? A cua?1 
'0i1tta1 R - VA bco4ge4 zit4 M bi4
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tyuhg4 I bi4'cu4ga4 'ji4ta4 Cu 
ftsoo4 (ngoo4) Co -

cazar i PZ *'zeni (A,R,VA,Co); 
*'zeni, *'seni (R,VA,Cu,Co) 
(antep. gu-) A ta^ze^i3 R 
ri-'ziin-a?, gu-ziin-a?, síín-a? VA 
j-ze’n-e1, gw-zen4, sen3, nzen3, 
jzen4 M -1 - Cu n-den3, ten3 
coger Co n-ziaen3-me (raíz: zaen) 
lo agarra

cazar) PZ *'go?ozi-RV (I); 
*'go?ozi (M); *'go?osi (Cu,Co) 
Ch - A - R - VA - M zah4ni4 
godz4 va a cazar I rie4gu?u4ze?4 
ir a cazar Cu daa3nda3go?03 Co 
njaJgo?s3 va a cazar

cebolla PZ *'zicu Ch - A zi3cu3 R - 
VA - M ziht I - Cu - Co nda^it4

cenar PZ *ee? (VA); *ee (M); *se 
(I) Ch sj* cena A - R 'ragú sel? 
VA j-a3o4gwe?3 z-se?1 (jao4zse?4) 
M yau4tseh41 ro4si41 Cu 
daa4nge4yuwa rse? Co ndae^ce?1

ceniza PZ *'de; *'di (Cu, Co) Ch 
hi- A te13, te1 R di VA de4 M 
daeh4, dae4- polvo 1 de4 polvo Cu 
dii3 Co dii14pó>/v0

cerca PZ *'gasa Ch - A 'e3$$a3 R - 
VA - M gahs4 I ga4sa4 Cu gas4 
Co ga?z14; ga?§14

cercado PZ *'li? (A,Cu); *'le? 
(R,VA,I); *'lo? (Co) (posp. -RV) 
(VA,I) Ch lo?o A li?4 R 'lae?(a) 
VA le3?e3R M - I le?4 Cu b-li?4 
Co loo?14

cerrar PZ *'sa?agu (Cu); *'se?egu 
(M,I); *'saya-RV (A,R,VA) Ch 
ndaky? A gu^a^a4 R 
ru-'sayR-a? VA j-seyR^-a?1 M 
saeu4 I ru4-'se?e4gu?4 (caus.) Cu 
daa3 nge3 taw?3 Co -

cerro PZ *'gi?ya Ch ka?ya A 
’i?3ya3 R 'gi?a VA ya?a3 (quizá 
♦yi?a) M -1 lu41gia?a4 mercado 
Cu yii3 Co gee?34

cesto i PZ *'3umi Ch dkuwi A 
'C^mmi1 R - VA zo3ma3 M 
dzihM41 'ju4mi4; 'ju4mmi4 Cu - 
Co -

cestO2 PZ *'roba (A,M,I,Cu); 
♦'coba (VA,Co); *'ro? (R) Ch 
tukw9 tenate A ru13ba3 R 'ru? VA 
bcob4 M rohb4 I 'ru4ba4 Cu rob3 
Co tob?34

cielo PZ *'ba? (Cu,Co); *'yaba 
(A,VA); *'yuba (R,VA) (antep. 
gi-) Ch nde kw$* A zia3ba4 R 
'yewa 'yuba VA ya3ba4; yo3ba4 M 
gi4ba141 gi4ba?4 Cu be?1 Co bae?1

cien PZ *'ga?ayu?-'yu?wa? (Co); 
♦ga-'yu?wa? A ga3-yu4a?3 R 
tu-'ga-yua4 VA ge4-yoa4 M 
te-ga4-yu141 ga4-'yua?a4 Cu 
Oib’-a^ye3?-? Co dib3-gai3-yo?3 
(Robinson 1963: diib34 gai?1 
yo?rya3)

cigarillo PZ *'geza (A,VA,M,I); 
*'ge?sa (Cu,Co) Ch katyá tabaco 
A ye!da3 R - VA yez14 M yaehz4 I 
ge4za4 tabaco Cu ye?04 Co gae?s4
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cinco PZ *'ga?ayu? Ch ka?yu A 
'ga4^?4 R 'gayo? VA ge^a?4 M 
gai141 'ga?a4yu?4 Cu ga?3y-a3 Co 
gai?41-ya3

ciruela PZ *'ya*3Í (A,R,VA,M,I, 
Cu); nV'zaéi (Co) (antep. bi-) 
(M,I) Ch nsatj A 'ya13ei3 R 'yeji? 
VA yaz M byahdz41 bi4'a4ji4 Cu 
byaaz3 Co nzat14

claro PZ *'ya?ni? (A,I); *ya'ni (M) 
(posp. -'ni? (R,VA,Cu)); (antep. 
be- (R), be?e- (VA), §V- (Cu)) 
Ch luwi* A la?3-'ya13ni?3 luz R 
be'rii? luz clara VA be?e3ni?3 M 
ya4nih4 amanecer I na4-'ya?1ni?4 
Cu §-nii4 luz Co -

codo PZ *'ziei? (A,VA); *'zicu 
(R); *§V'du (M); *'gu?eV 
(Cu,Co) A zi1eei?3-na?1 R 'zicu 
'na?-a VA zPS-a? M §tyu4-biL41 
I - Cu n-gu?s3 Co s-guc3-ya?x

coger PZ *'ka?a ('la?zi?) Ch - A - 
R - VA j-ka4?a4 la4ze1?e1 respirar 
M ka?41 re4-ka?a4 recibir; 
ri4-ka?a4 la?4ji?4 suspirar; 
ri4-ka?a4 bi respirar Cu - Co -

cola PZ *'bana (A,R,VA,Cu); 
*'ba?ana (M,I) (antep. zu- 
(A,VA,Cu); su- (I); si- (M,R)) A 
zu3-'ba4na4 R si-'ban-ba? VA 
zba4n M §i4ba4n-ni41 
su4ba?a4na?4 Cu swan3 Co -

collar PZ *be'ga? (I); *be'ga 
(R,VA) (antep. be-) Ch tyak^?
A - R bi'ga VA bga4 M -1 
bP'ga?1 Cu - Co - 

comal PZ *'3Í*la (A,R,VA,M,I, 
Cu); 'cila (Co) Ch ña A ’£i13la3 
R jil VA zil13 M dzuhl4 I 'jia4 Cu 
ziil3 Co til14

comer PZ *'rawa (A,R,VA,M,I, 
Co); *'wa (Cu,Co); *'yawa 
(M,Co) A ro3 R 'raw-a? VA 
jao3-gwe?3 M rauh4, yauh I ro4 
Cu wa3 Co wa1 (imp.), kwa\ do1, 
yo1, zo1

comezón PZ *'baba(?) Ch - A - R 
- VA - M bahb4 sentir comezón, 
picar I ba4ba?x Cu s-bab4 Co -

comida PZ *su-'we (R); *zu-'we 
(A,VA,M,Cu) Ch - A zu^we1, 
zu’wee13 R 'swi VA zgwe4 M 
zweh4 I - Cu swi3 Co -

completar PZ *'za?a, *'sa?a A - 
R - VA j-za?a4 completarse, 
j-sa?a4 M za?4 (caus.), sa?4 
completar (caus.) estar completo I 
ri4-'za?a41 se completa, ru4-'sa?a 
completar Cu n-dyaa3-la3 (raíz: 
-daa), taa3 Co -

comprar PZ *'zi? (VA,M,I,Co); 
*'si? (VA,Cu) (antep. ri- (VA,I)) 
A - R - VA j-zi^-e1; si?1 (fut.) M 
zi41 ri4-'zi?4 Cu ti?3 Co n-zi?3

con PZ *'na (A,VA); *'ne 
(M,I,Cu); *'no (Cu,Co) Ch io?o 
A na y R - VA na? y M naeh4 y, 
con, también I ne41 y, con Cu no3 
y, con; ne3 también Co no3

contestan PZ *'3Í?i-'dÍ3a (palabra) 
Ch - A - R - VA j-o3-zi?3e’
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di4za?4 M dzu?4-ni4 didz4 I 
ru-ji?i4 devuelve Cu - Co -

contestar? PZ *'ka?bi (Cu,Co); 
*’kabi (A,I,Cu) Ch nsakwj ca? 
hi?j A e’-ka3bi3 R - VA - M -1 
ri4-ka4bi41 Cu kab4; ka?f4 Co 
ka?b14

conversar PZ *'we? (A,VA); 
*ru’wi? (R,I); *ru'wi (M); 
*gu’wi? (R,M); *be? (R,VA) A 
we?13; we?1 R ru-'i?i-ru? (hab.), 
gu-‘i?i-ru (compì.) VA gwe?3, 
be?4 M r-uih4-ni4 (hab.), g-u4P va 
a narrar I ’rui?4 *di?i4ia?4 platicar 
Cu - Co -

copal PZ *’ya?ala (posp. *-RV 
(R)) Ch - A ya4la?1 incienso R 
'yalaR VA yal4 M yal141 
ya?a4la41 chicle Cu yal?4 Co yal?1

corazón PZ *’la?3Í? (A,R,VA,I,Cu, 
Co); *lazi? (M) (posp. *’dawa? 
(todos)) Ch tyike- A 'los3to?3 
(quizá >'la30i?3 + -to?) R 
'laji?1-do?o su ..., 'laji?-da?aw-a? 
mi... VA 'la?az1-dao?4 (ó 
’la?az4-dao?4) (raíz: -laza?-) M 
laz4-do4-ni4 I la^P-'do?1 Cu 
le3z-o?3 ngud3 (quizá lez + do?) 
Co leM^-o?34

correr PZ *’zo?oNV-RV (antep. 
*ru-) Ch sna A - R ru-'zunR-a? 
VA j-zobPR-e?1 M zuN4 I 
ru4-’zo?o4ñe?4 Cu son?3 Co 
n-’son?41

cortar PZ *’co (A); *'co?ogu 
(R,VA,M,I,Cu); *'eo?ogu (Co) 
(antep. ru-) Ch n-si?yu A i1-'cu43 

R ru-'cugu-a? VA j-co4g-e?3 M 
tyug4 I ru4-'cu?u4gu?4 Cu tso?3 
Co coo14 apartarse

CQrtCZQ PZ *'laku (A,R,VA); 
*’lagu (I) Ch - A la3ku3 astilla R 
si-'laku 'yaga VA la3kor yla4ko4 
M -1 h-la4gu4 bia4na pasto Cu - 
Co -

corto PZ *'dopa (M,I,Cu); *'toba 
(VA); *'sopa (I); *'soba Ch piti 
ku? A - R - VA j-e3to3ba3 encoger 
M dob41 será cortado I na4-do4pa4 
chaparro; ri4-so4pa4 encogerse Cu 
na4-dop1 Co u4-sub34

cosechar PZ *'lapa Ch kña klakwa 
A gu1-la3ppa3 ri3?u3 (maíz) R 
ru-'lapa? VA j-e4la4pe?1 (maíz) 
M lap41 levantar I - Cu daa4nge4 
lap4 kosets Co n-lap^e2; lap1 
pizcar

coser PZ *'giba (M,I); *'kiba 
(Cu,Co) Ch nh>akw^ A - R - VA - 
M gihb4 I ri4-gi4ba41 cose Cu 
daa4nge4kib4 Co kib?31

crecer PZ *'ga?a (VA,M,I,Cu); *ka 
(A,R) Ch - A gux-ka43 estirar R 
i-'kaa-ru? estirar VA j-ga4?a4 
-ja3-n está estirando M ga? 
(plantas, cabellos); ga extender I 
ri4-ga?a4 se estira, crece Cu 
te3-ga?3-i3 Co -

criatura, chico PZ *'dawu? (A,R, 
VA,M,I); *'bezV-'sawu (Cu,Co) 
(antep. *ba?- (M,I)) A ni3to?3 
criatura R -do? chico VA de?e4 
dao?3 pequeño M ba4do4, baez-ro 
criatura grande I 'ba?4du?4 niño
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Cu mbe3to?3 (quizá < mbed3 + 
to?3) Co mbaez?31

crudo PZ *'ya?a Ch ye?e; nga?a- 
verde A ya3?a3 verde, azul R 
le’ya?a verde, azul VA de?e3 ya?a 
verde, sin madurar M -ya? crudo I 
na4-'ya?a verde, sin madurar Cu - 
Co -

cuarenta PZ *'cowa? Ch tu?wa A 
cu4a?3 R 'coa? VA coa4 M 
tyuu14; tyu4-bi4-tsu14 cincuenta I - 
Cu t§o?3-(i3) Co -

cuatro PZ *'tapa Ch hakwa A 
'ta3ppa3 R ’tapa VA tap4 M 
tahp4; dahp ser cuatro I 'ta4pa4 
Cu Gap3 Co daa^pa3

cuello PZ *’yeni (R,VA); *'yeN 
(M,Cu,Co); *'yani (A); *'yaNi 
(I) Ch yani A ya13ni3 R 'yeen-a? 
VA ye4n-e?3 M yehN41 'ya4ni4 
Cu yen4 Co yen34

cuerda PZ *'do?o Ch hy- hilo A 
tuu43 hilo; tuu43ye4?e4 cuerda R 
'du hilo VA do4 M du4 hilo I 
do?o4 cuerda; do?o4 Ski?4 
intestino Cu do?1 hilo Co doo?1 
cuerda

cuerpo PZ *'ladi (A,M,I,Cu); **lazi 
(Co) A 'la13ti3 R - VA - M 
gidMahd4 piel I *la4di4; 'gi4di4 
’la4di4 cutis Cu lad3 Co la?z13, 
laz3 cara

cuervo PZ *'beki-RV (A,R,VA); 
*'beya?-ki (I) A 'be4kkia4 R 
bóikiR VA becR4 M -1 
•bia4?-ki4? Cu - Co - 

cueva PZ *'yo?o (antep. Li-) Ch 
styu (pos.) A lliu3?u4; lli3?u4 
dentro R - VA Lo1?©3 dentro M - 
I - Cu lyo?3 Co lio?1

cuidar PZ *'La?aei Ch na?y sij 
hi?j A - R - VA - M lla?ts4 vigilar 
I ru4-nda?a4ci?4 expiar Cu - Co 
s-lac41 cuidarse

culebra PZ *'be?eLa Ch kwaña A 
'be4lla4 víbora R 'baela víbora VA 
beL4 gusano M baeL4 gusano I 
'be?e4nda?4 Cu mbel?3 Co 
mbael?41

cuñada PZ *bi’zisV A - R - VA - 
M bi4zihs41 - Cu fsit3 Co bsie4

chayóte PZ *'yapV-RV Ch - A - R 
- VA yapR1 M git4 yahp41 ya4pe4 
Cu yap4 Co yaap1

chilacayote PZ *'gitu + *’we3Í 
calabaza Ch - A ye^tu3 we4ei4 R 
’yutu ’waej VA yit1 gwez4 M git3 
wedz141 - Cu - Co -

chile PZ *'gi?ina? Ch kiña? A 
*yi4na?4 R 'giina? VA yin?4 M 
gin?41 ’gi?i4ña?4 Cu yin?3 Co 
gin?1

chinche PZ *'bidi A - R - VA bid13 
M -1 'bi4di4 talaje (especie de 
chinche) Cu mbid3 ren3 chinche 
Co mbid1 sama

chupar PZ *'supi (A,VA); **zupi 
(R,VA,I,Cu,Co) Ch nckwi A 
'§u3ppi3? rP?u3; '$u3ppi3? ri^u3 
ye13 da3 fumar R ri-'zup-a? VA 
j-zo'p-e4?, -$op3- (fut.)> j-zop3
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(pr.) M - I ri4-'zu4pi4 Cu da3a3 
nge3 sup3 Co u4-sup4

dan PZ *'roNa (A,R,VA); *'goNa 
(VA,Cu); *'gona (I) Ch nda- ? A 
'ru3nna3, 'gu^na1 R 'runn-a? VA 
j-o’N-i?3, gon3 M -1 'gu4na4 Cu 
gon4 Co go?n14 regalo

dar? PZ *’ne3V-Ru (posp. -Ru) 
Ch - A - R2 ru-'nízR-a? VA 
j-nez3Rw-e?3 M nidz3; 
gu4-nidz14-(lu4) I - Cu - Co -

deber PZ *'za?abi (I,Co); *'sa?abi 
(A,Cu) Ch ndyakwi A 
Gaa^bPkia?1 me VA - A deber; 
daa43bi1kia?1 me debe R - VA - 
M - I ru4-za?a4 bi?4 Cu 
(daa4ngro?4) te?P Co n-za?p3

deciri PZ *'na (antep. ri-) Ch - A 
Pna3 ri4?u4 R r-na-? VA j-ne?31 
(raíz: -na4-) M nah41 na4 Cu - 
Co -

decir? PZ *’gabi (Cu,Co); *’rabi 
(M,I) Ch nakwj A - R - VA - M 
raehb-ni dijo I ra4bi4 Cu gab3 Co 
ndab14

dedo PZ *zu'benV (A,VA); 
♦sí’benV (R); *bi-’kweNi (M); 
*bi-'kweni (I,Cu) (posp. -*'na? 
(A,R)) Ch sne A zu3,be4-na?1 R 
si'bun ('na?a) VA zben3-e? M 
bi4kweN4-na4 (de la mano) I 
bi4'kui4ni4 Cu kwen^ya?3 Co - 

dejar PZ *’sa?aNa (A,R,M,I,Cu); 
*'sana (VA); *'ka?aNa (R); 
*'ya?aNa (M,I,Cu,Co); *'ga?aNa 
(A,VA) A gu^’Ga’Tna1; 
e^ga’Tna1 permanecer, quedar R 
u-’saan-a?; ru-’ka?an-a? soltar 
VA j-san4 soltar; j-e4-ga?a4N-e?1 
quedar M sa?N4; ya?N4 (caus.) I 
ru4-'sa?a4na41, 'ria?a4na41 Cu 
tan?3 (caus.), yan?3 (voz activa) 
Co -yan?41 quedarse

delgado PZ *’lasi? (M,I); *'lasi 
(A,R,VA,Cu,Co) (antep. na- 
(I,Cu)) Ch lati A la30P R ’lasi 
angosto VA de?e4 las4 angosto M 
lahs41 na4-la4se?1 Cu na3-lat3 Co 
lae34

derecho PZ *'Li?; *'Li Ch liñi A li1 
correcto, verdad R - VA LP-ja4 
derec; de3?e4 Li1 verdad M Li141 
wa4-ndi?41 verdaderamente Cu 
lad3-li4 Co -

desatar PZ *’sa3¡ (A); *'se3i 
(R,VA); *'sekV (M,Co); *'sakV 
(Cu); *'ségV?, *'sagV? (I) (posp. 
-RV (I)) Ch nsatj? A e’-GaM1 R 
u-'sej-a VA j-se4z-e?x-en4 (raíz: 
-sez4-) M sek41, zek41 (caus.) I 
nP-'se^e?1, nP-’se^e?1, 
ri4-ze4ge?1 Cu sak3 Co n-saek1

descansar PZ *’zi?i-’la?3Í? (A,R, 
VA,I); *’zi?i-'Iazi? (M) Ch 
styíkña? A eMi?3 la3Ci?3 (ri?u) R 
ru-’zi? 'laja? VA j-e4zi?i4 la4ze?e1 
M zi4-lahz4 I ri4-zi?i4 la?4ji?4 
Cu - Co -

2
La z del reflejo en R es anómala según la discusión en el apartado 1.6 del capitulo in (MJP).



164 EL PROTOZAPOTECO

despertar PZ *'kwa?ani A - R - 
VA - M kwaen41 ru4-'kua?a4ni?4 
Cu - Co k^nP^me3

despertarse i PZ *'bani (antep. na-) 
A e^’ba’ni3; ka’-ba3™1 R 
ru-'baan-a?; na-'baan-a? vivir; 
ru-'ban-ru?; na-'ban-tu? VA 
j-e3-ba3n-e3?; n’-ba^-e1? vivir M 
na4-bahn4 estar vivo I ri4-'ba4ni4; 
na-'ba4ni41 Cu na3-'ba3n da3a3 
vivir Co bañóme3-

despertarse? PZ **bani (antep. na-) 
Ch - A ba3ni3; la?3 ba3la2ni’ R 
'baan VA j-e3-ba3n-e?3 M bahn4 I 
ri4-ba4ni4; na4-ba4ni41 vivir Cu 
na3-ban3daa3 vivir Co bañóme3

desplumar PZ *'tupi? (A), *'tubi? 
(R); *'eibi (VA); *'ei?pi(?) (M) 
A P-’tiPppi?3 R 'rusi s-'tubi?-ba? 
VA j-sPb-eP^eb4 M tsuPp4, dzu?p 
I - Cu - Co -

destruir PZ *’Niti A ni1 tti1 perderse 
R ni-'niti-a? perderse VA 
j-Ni3t-e?3 M Niht4 perder (niht4 
caus.) I ru4-'ni4ti4 perderse Cu - 
Co nP0-a3 (/nid14/)

día PZ *'za (A,R,VA); ♦’zaPa (M) 
Ch A 0a1 R 'za VA za4 M 
-dza?41 - Cu - Co -

dientes PZ *Laya? (A,R,VA); 
*'Leya (M,Cu); *’laya (I); *'reya 
(Co) Ch la?ya A 'la^a?4 R 
*laay-a? VA Le^-e?3 M Laeih141 
'la4ya4 Cu kee4le3 Co n-dei?34

diez PZ *'ei?i (M,I,Cu); *'0i 
(A,R,VA); *’ci?i (Co) Ch tí- A

0i43 R ci VA si4 M tsu14 I 'ci?i4 
Cu si?3-i3 Co ti?3-ya4

distribuir PZ *’gi?isi (R,VA,M,Cu); 
*'di?ísi (A,VA,M); *'gi?izi (I); 
*ki?isi-RV (A,R) (posp. -RV 
(A)) A ’kPOGia3, gu-'ti300ia3 R 
’kisi-a?, ri-'gisi-a? VA 
j-yi4s-e?1e-n, gw-dis4 M gis4, dis41 
ri4-'gi?i4zi?4 Cu gi?03 Co -

doler PZ *na (M,I); *ne (Cu) Ch - 
A - R - VA - M yun4nah4 hacer 
doler I ru4ni4na4 lastima, hiere Cu 
ne3 le3zon3 dolor de estómago 
Co-

¿dónde? PZ *'pa Ch - A - R - VA - 
M - I pa4 Cu paM1 Co pa3

dormir PZ **rasi (R,I); *'gasi 
(A,M); *'tasi (A,VA); *’yasi 
(M,Cu,Co) A 'gaPaW, 
gu’-'taW 'raWOi3 R 
'r-asi-a? VA j-ta’s-e?3 M gehs4, 
(gud4)-yehs4-(ni4) durmió I 
'r-a4si4 Cu nas3-yat3 Co ñas yaee; 
(dad1-)yaee4

dos PZ *'copa, (A,R,VA,I,Cu,Co); 
*'óo?pa (M) Ch tukwa A 
'cu3ppa‘ R 'copa VA co-^pa3 M 
tyoPp4 I 'cu4pa41 Cu tsop3 Co 
to^a2

dulce PZ *'zisi (A,R); *'zisi (VA); 
*'nasi (M,I) Ch tyisi A P-'zP^i1 
R 'zisi VA zi§3 M nehs4 I 
na4-’na4si4 Cu - Co -•

duro PZ *'dipa, *'dipa? (antep. 
na-) Ch - A tPppa1 fibroso, duro,
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fuerte R - VA - M na4-dip41 I 
na4-di4pa?1 fuerte Cu - Co -

el3 PZ *'Le? (R,VA,Co); *'la? 
(A,M,I) A ?la3 R líe? VA Le?34 
M la4-ni4 I 'la?a4 Cu - Co las?41

elote PZ *'za?a (A,R,VA); *’ze?e 
(M,I,Cu,Co) Ch nda?£ A da’?a3 
R 'za?a VA zax?a4 M zae?41 
'ze?e4 Cu n-dee4 Co n-zasae14

empezar PZ *su'lawu 
(A,VA,M,Cu); *zu'lawu 
(A,VA,I); *'lawu (R) Ch nsuna 
A fiu^lo1, gu’-du^lo1 (pdo.) R 
'risi 'law-a? VA j-zo1-lao3gw-e3 
(raíz: zcrlao, so13lao4) M sloh41 
ru4-zu41lu4 Cu tío3 Co -

encontrar PZ *'3ela (A,R,VA,M,I, 
Cu,Co); *'3ele (R,VA) (antep. 
ri-) A e1-*0e3la1“iii3 R ri-'zíli-da? 
VA j-ze1le4-n-e?4 M dzasl41 I 
ri4-’je4la4 Cu m-zyal4 encontrar 
cosas (-y- infijo) Co zal?41

enfermo PZ *'ra; *'ra? Ch - A 
tu3nu3ra?4ni4 R 're?e VA - M 
s-rah4 agotar, rendir de fatiga I 
wa4-ra4 Cu - Co -

enseñar i PZ *’sedi (A,R,VA); 
*'se?edi (M,I); *'seci (Co) A 
gu’-0e3ti?3-a4 aprende R 
ru-'sedi-ru? VA j-se4d-e?1 está 
estudiando M sed4 I ru4-'si?i4di?4 
Cu - Co eit3

enseñar2 PZ *'luwi? (M,I); 
*'lu?wi? (A,VA,Cu,Co) Ch 
nkl?u?u A gu1-lui?4-e3 lo mostrará 
R - VA J-loW-ne?1 mostrar M 
lui4 mostrar I ru4-*lui?4 muestra 
Cu lu?3 Co n-lu?1, lu?41

enviar PZ *’se?eLa? A P-Oe^la?3 
R ri-’síl-a? VA j-se^-e?1^4-^ 
(raíz: -seLa?-) M gis41-bi4syasL4 
honda I ru4-'se?e4nda?4 Cu tel?3 
Co -

escarbar PZ *'ga?aNa (A,VA,M,I, 
Cu,Co); *’ka?aNa (Cu) (posp. 
-RV (I)) A we4-'ga3?na3 R - VA 
ga?a3Na3 limpiar la milpa M 
s-ga?N4 (caus.), ya?N4 arar I 
ri4-’ga?a4ña41 Cu gen?3 (la. p.), 
ken?3 (en las otras) Co n-gan1, 
kan (pot.)

escoba PZ *’goba (A,R,M); 
*gu'ba?ya (VA,I) Ch kwa A 
gu4ba4 R ’guba VA bgwe4?e4y, 
gwbe4?e4y M go4b-zi4hn I 
gu^ba^ya4? Cu - Co -gob?41 
quitar

escocer PZ *’yana (antep. zi-) Ch - 
A - R - VA - M yahn41 ria4na4 
arder; zi-a4na4 coraje; n¿4ya4na?1 
picante Cu ya3na3 Co san14 coraje

escoger PZ *kwe (A,R,VA,Cu); *be 
(M,I) Ch nsuwi-hi?j A guxkwe41 R 
'ki-a? VA kwe3, j-be3 M be41 I 
ri4-’bi41 Cu kwi3 Co -

Fernández glosó este étima como el (artículo). Marlett (1993) lo analiza como una cabeza 
fonológica sin contenido semántico que sirve de hueste para los elídeos de persona gramatical (MJP).
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escondido PZ *'ga£i? (A,R,VA, 
Co); *’ga?ei? (M,I) Ch ndyu?u 
kwaci? A ga300i?3 R na-'gaói? VA 
n3-ga1so?3-en3 está escondido M 
(na4)ga?ts41 na^'ga1?«^?4 Cu - 
Co n-gac^me3 esconder algo

ese PZ *ga Ch - A - R - VA nga4 
aquí; de4?e4 nga4 este M -ga1 
aquel (invisible) I nga41, -ka41 
Cu - Co -

espalda PZ *'kuzu? (R,VA); 
*'deeV (I,M); *'zeeV (Cu); *’so? 
(Co) Ch cy? atrás A - R 'kuzu? 
atrás de, 'kuz-a? mi espalda VA 
'ko13zo?3 atrás M dehts41 'de4ce4 
Cu sis1 Co 00?1

espantar PZ *'eebi A - R - VA 
j-se31b-e?3 M tsehb41 ru4-'ci4bi4 
Cu - Co -jeb1

espejo PZ *’wana Ch kwaná A 
wa3na?3 R 'wan VA - M 
gi3-wahn3 I - Cu - Co -

espiga PZ *'dawu Ch - A to13 R do 
VA dao14; dao34 M doh41 du4 Cu 
(mbak3)-do?4 Co doo14

espina PZ *'geee? Ch kice? A 
'ye’eee?1 R 'yiei? VA ye3^?1 M 
yehts41 ’gi4ci41 Cu - Co -

espuma PZ *'3Í?ina? (A,R,VA); 
*'ei?ina? (M,I,Cu,Co) (antep. 
bi-) A be3lei3na?3 R bPjiina? VA 
bzi3n? M bi4tsu4n I bi41ci?i4ña?4 
Cu fsin?3 Co bcin?1

estallan PZ *'tiNi (posp. -RV (R)) 
A P-tPnni3 reventar R u-'tinR-a? 

reventar, na-'tin reventado VA 
j-asRwl j-tiN4 trueno M tin41 
derribar I - Cu - Co1-

estallar2 PZ *'kiea (A); *’diea 
(A,VA,Co); *’giea (VA,I,Co) 
(posp. -Ru (VA,I)) Ch du (intr.) 
ngucu A kPgea1, gu’-'tPeea1 R - 
VA j-yisRwl-, gw-disRw4- M -1 
ri4-'gi4ce4 Cu - Co n-gic1, u-dic1

este PZ *'de? Ch nu nde (pron.) 
A - R - VA de3?e3 ese que M de14 
I n-di?41 Cu - Co ta3-nde4 ese; 
sa3-nde4 aquí

estrella PZ *'bela-Ru (A,R,M,I,Cu, 
Co); *'beLa-Ru (VA) Ch kwal*a 
A 'beUia3, be13lia3, yi?1 be4lla4 
infiemo R 'bíRla (met. ’bilaR) 
VA IxPLR*, bel34 llama M 
bal4-za4-gi4ba4, bahl4 luz I be4le4 
'gi4, 'be4lle4 llama; be4lle4-('gi4) 
Cu m-bel4-wi?3 estrella grande, 
beel4 unndii rayo Co mbael4 
estrella

excrementoi PZ *si'ke? 
(A,R,VA,M, I,Co); *si'ke (Cu) 
Ch - A - R §i-’kae?-e VA - M 
ske?4 abdomen I 'do?o4 ’ski?4 
intestino Cu kak’-ske’ma?1, 
ro3ske3 ano Co -

excremento? PZ *'gi?i Ch si?j A 
ye?e4; ye?e4zi3na?1 moco R - VA 
ye?e4 M gi?4 I gi?4 Cu - Co gii?14 
defecar

existir PZ *'zowa (R,VA,M,I); 
*’3owa (Cu,Co); *'sowa (A) A 
dua1, Oua1 R u-'zoa-ru? 'yero 
agujerear VA zo-e?13, so3 M
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zu4-(nihs4) sudar I ru4-'zu4 ’ni4sa4 
sudar Cu n-zo3 Co n-zo1

exprimir PZ *’si; *'si?i; *si?i, *'zi?i 
Ch - A P-eQi3 ordeñar R i-'siiru? 
aplastar; na’zi aplastado VA j-si3 
ordeñar M zi ser apretado; si 
apretar I re4-zi?i4 se exprime, 
ordeña; ru4-si?i4 (caus.) Cu 
daa^ge3 ti?‘-i apretar Co sii?34 
amarrar

extinguir PZ *'yuwi? (VA,M,Cu, 
Co); *'suwi? (M,I,Cu,Co) Ch 
nsuwi? A - R - VA n-yoi13 se 
acaba M sui4 apagar, yui4 (caus.) 
I rú4-'sui?1 apaga Cu tu?3-i3 
(caus.); mb-yu?3-i3 extinguido Co 
n-0u?l-me3, mi-^yu?3 ya extinguido

fibra de maguey (vale) PZ *'ge*3e 
A ’ye3ci3 R yij VA yez4 M yehdz 
I ’gi4ji41 Cu yeez3 Co geez?34

fiebre PZ *'La (A,R,VA); *'La? 
(M,I); *'Le? (Cu,Co) (antep. *si- 
(Cu, Co); *zi- (A); *na- (VA,I)) 
A zPUla1 R sPla caliente VA 
n3-La14-n está caliente M §-Lya14, 
na4La14 caliente sLya41 1 
na4-’nda?1 Cu S-le?1 Co §-lae4; 
§-Iae14 calentura

fierro PZ **gi?iba Ch ckw£- A - R - 
VA - M gib14 campana, metal I 
*gi?i4ba?4 Cu yi?P metal, lez3-i?P 
cárcel Co gi?bJ

fiesta PZ *la'Ni (A,R,VA,I,Cu); 
♦La’ni (M) A la3'ni3 R la'ni VA 
INi4 M La4nih4 I la4'ni4 Cu lni3 
Co -

flecha PZ *'waza; *'baza Ch - A - 
R - VA - M -1 'ba41za41 Cu wad3 
Co bit314 wa?z314

flor PZ *'ge?-RV (A,R,VA,Cu,Co); 
*'gi?-RV (M,I) (antep. *gi- 
(A,I)) Ch ke- A 'i4yya4 R yiR VA 
yeR4 M gi14 I gi'e?4 Cu ye?3 Co 
ge?1

frijol PZ *'za (A,R,VA); *'za?a 
(Co); *'sa?a (M,Cu) (antep. bi- 
(M,I); nV- (Co)) A da43 R 'za 
VA za4 M bisya41 bi4'za?a4 Cu 
ta?1 Co nzaa14

frío PZ *'ziLa? (A); *'naeLa? 
(R,VA,M,I,Cu); *kwaLa? (Co) A 
P-di'lla?1 R 'nala VA na3Lo?4 
frío y tieso M nahL4 I 
na4-'na4nda4 Cu naal4 Co kwal34

frotar PZ *'subi? Ch nsuwe? A - R 
ru'subiru? (alomorf. -zubi?, 
-subi?) VA - M sehb41 ri4-su4bi4 
Cu - Co -

fuego PZ *'ki*; *'gi?; *'gi’ Ch ki*? 
A yi?1 luz R 'gi? VA yi?1 luz M 
gih41 gi4 lumbre Cu kii4 Co gii14

fuerte PZ *'zÍ3V-Ru (R,V i); 
*na-'gi3e (M,I,Cu); *'3Í?iei (A,I) 
A 0i300i3 R ZÍ3 VA 'zi3z-Ro4 duro 
M na4-gedz41 I na4-'gi4ji41, 
ji?i4ci?4 Cu na3-yez3 duro Co -

fumar PZ *'goba (A,R,VA,Co); 
*'doba (A,R,Co); *'koba (A,R); 
*'go?ba (M,I); *do?ba (M,I) A 
kua13, ri3»gua43, gu3-tua43 quitar, 
guardar R 'ku-a?, ri-'gua-ru?, 
gu-'dua-ru? VA j-gwe3?a1 yez34
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(raíz: -gwa4-) M gob4, dob4 
chupar I ri4-'gu?4ba?4, 
ri4-du?4ba?4 Cu - Co gob1, dob1 
chupar

gallina PZ *’gi*di (A,M,Cu,Co); 
*'gedi-Re (VA,R) A 'yPti1 R 
yi’Red (quizá 'yidRe) VA Reid3 
(quizá met. de id3Re3) M gid41 
I - Cu n-giid3 Co n-gid?41

gente PZ *'beNe?; *be'Naci 
(R,VA) Ch ñatj A ,e3nne?1 R 
'bini? hombre, bi'nac/b'i'naci 
gente VA beWs?1, be’Nac1 
hombre, persona M behN41 
'bi4nni41 Cu m-en4 Co m-en4

golpear PZ *'gina; *’dina; 
*’di?ina-RV Ch nd*a?ni A - R - 
VA j-yi3ni?3; gwdin3 azotar M -1 
ri4-gi4ñe41 pegar, azotar Cu n-gin3 
Co -gin34

gordo PZ *'ra?wa A - R - VA 
j-ja?e3-gwe?3 crecer M ro?4 ser 
engordado I na4-'™?1 Cu roo3 Co 
-do?1 grande; (ya1)-do?3 bosque 
( = árbol grande)

gotear PZ *'3u?uni (A,R,VA); 
*'3U?uNi (M,I,Cu,Co); *'0u?uNi 
(M,I) (antep. *ri- (A,R,VA)) A 
ri3-eu4ni?4 babear R ri-'3un nisa 
'ru?a-ru? babear VA j-zo4n-an3 
(raíz: -zo4n-) M dzuN4, tsuN4 
(caus.) I ri4-'ju?4ni?4, 
ru4-'cu?u4ni?4 (caus.) Cu n-doo3 
zu3n?-a3 Co n-zun3-me3, n-zun?41 
escurrir

grande PZ *'ro?ba A - R - VA rob4 
gordo M -1 na4-'ro?1ba?4 Cu - 
Co u-toTb1 grueso

grano PZ *'ge?3U? (A,R,VA,I,Cu, 
Co); *'ge3u? (M) Ch kicu? A 
'ye30u?3 R 'yu3u? VA ye4zo?4 M 
yehdz4 (yehdz4; Stubblefield 1991 
= gehdz) I ’gi?4ju?4 Cu ye?s3 Co 
ge?zx

grasa PZ *’za (A,R,VA,M,I); *'ze* 
(Cu,Co) Ch t?- A daa13; da1 R 
'za VA za1; za3 M zah41 za4 Cu 
tee3 Co zaeae14 manteca

gritar PZ *'be3Í (todos); *'kwe3Í 
(A,R,VA,Co); *'re3i (A,VA,Co) 
(antep. ri-) A rP-'be1#3, kwe1ei3, 
gu3-re30i3 chillar, llorar R 
ri-'bij-a?, 'kij-a? (raíz: -biji) 
llorar; ri-’bij-a-ba? cacajarear VA 
j-be13z-e?4 llorar, kwez13, gw-jez4 
M behdz4 llamar, bedz4-ba14 
aullar, bramar; gu4bedz4 mugir, 
gritar I rP-'bPji1 llamar Cu daa3 
nge3 bez3 llamar Co n-be’z-ge?4 
chillar, bramar, llamar; kwez, u-tez

guayaba PZ *'wi (A,R); *be'wi? 
(M); *bu’wi? (I); *zu'wi (Cu,Co) 
(antep. *nV- (Cu,Co)) A wi1 R 
*wi 'yi VA - M bae4wi4 I 'bui?41 
Cu n-zwi3 Co n-zwi?41

gustar PZ *'eu?u (A,VA); *'yu?u 
(A,VA,M,I); *'ru?u (A,VA) A 
’gu^u3 ’la30i?3 estar satisfecho 
R - VA SoW-la4^?4, 
gw-go1?o1-la4zo?4, 
jo1?o3-la4z-e1?e4 M yu? entrar I 
r-iu4-'la?4ji?4 (< r-Pu?u) entrar 
Cu - Co -



LOS CONJUNTOS DE COGNADAS 169

hablar PZ *'Ni? (M,I,Cu,Co); *Ne 
(A,VA) A 'P-nne4 R - VA 
j-N-e?31 M Mi4 I ri4-'ni?4 Cu nii3 
decir Co n-zob1 ni?1

hacer PZ *'runi; *'guni; *'yuni; 
*'beni Ch ndyu?ni A guxni3 (fut.); 
ru3ni3 (cont.); be3ni3 R 'run VA 
j-cpne?3 (pres.); ben4 (pas.); gon13 
M yuhn (cont.); ruhn (hab.); 
behn (imp.) I ru4ni4 Cu - Co 
-dun4; gun?4; zun4; yun4; baen4

hambre PZ *’La?ana Ch hwi?ña A 
- R - VA - M Lan4 I 
ka4-nda?41a4na41 tiene hambre Cu 
n-te-lan?4 Co -dan34

harina PZ *'ge?ezV-RV Ch - A 
ye3dia4 R 'yiRz metate; ’yiRz 
kea? mih VA yezR4 M -1 
ge?e4ze?4 pinole Cu - Co gaeasz?34 
pólvora

hembra PZ *'gula (A,R,I); 
*'nu?ula (VA) (antep. *ni- 
(A,R); na- (I)) A ’nnPla1 mujer R 
nPgula mujer, esposa VA bia3 
no?ola3 M - I na4-'go4la4 Cu - 
Co -

hermana PZ *'beLa (M,I,Cu,Co); 
*’gila (A); *'zila (R); *’bila 
(VA) A 'yi3lax R ’ziil-a? VA 
bi1?!3 bi3l-e?3 M baehL4 I 
'be4nda41 Cu beP Co bael3

hermana/o PZ *'za?na (A,R,VA,I, 
Co); *'sana (M); *'sa?na1 (Cu) 
(antep. *bi- (M,I,Co); pi- (Cu)) 
Ch tya?a ngula hermano A 
da3na4 R 'zaan-a? VA za4n-e?x M 
bi4sya4hn I bi41za?4na?4 Cu 

pta3n? Co bzan?14; ’bzaxna4 
hermano de mujer

hermano PZ *'be£i? (A,R,VA); 
'be?ei? (I); *’weei? (Cu); *’weci? 
(Co) Ch - A 'be3eei?3 R ’bic-a? 
VA bi3s-e?e3 (raíz: bisa?-) M -1 
'bi?4ci?4 Cu wes3 Co wic13, wit13

hervir PZ *'La?abi; *'Labi Ch 
nklyakwi A - R ri-’laebi VA - M 
Laeb41 ri4-nda?a4be?4 se hierve 
Cu daa3nge3te3lab3 Co n-lab1

hielo PZ *’begi? (A,R,VA); *'gegi 
(M); *'ge?gi(?) (Cu.Co) Ch - A 
'be’yi?3 helada, nieve R 'bigi? 
nieve VA 'be4yo?4 nieve M yehg4 
helada I - Cu yi?4 helada, nieve 
Co geeg?34 nieve

hierba PZ *'gizi Ch kisj? A *yi13zi3 
zacate, forraje R giz VA yiz14 M 
gihz4 caña de maíz I forraje
Cu yis3 zacate Co gis14

hierba comestible PZ *'kwana (A,R, 
VA,M,I,Co); *'wana (Cu) A 
’kwa4na4 R ku'an 'yigi? chayóte 
VA yi4so?4 kwan4 bosque M kwan4 
I kua4na4-’na4si4/h¿to Cu wan3, 
kwan4 veneno Co -

hijo PZ *'zi?iNi Ch sñi? A 'zi?1^3 
R 'zi?ini VA 'zP?i3N-e?3 M zi?N4
I 'zi?i4ñi?4 Cu sin?3 Co Sin?34

hoja PZ *'Laga? (antep. ba-) Ch 
laka? A la?3 R ’laaga? VA 
La4ga?4 M ba3Lahg3 I 
ba4'nda4ga4 Cu laa3 Co laa?34



170 EL PROTOZAPOTECO

hollín PZ *'lana (I,M); *'Lana 
(A,VA,R,Cu); *'rana (Co) Ch 
ndana A la’na1 R ’bisu 'lan VA 
be^aí^Lan3 M lahn4 I la4na4 Cu 
blan?3 tisne Co ndan4

hombre PZ *'gi?yu? (R,M,I,Co); 
♦bi'yu? (A,VA) (antep. *bi- 
(A,R,VA,Co); *ni- (M,I)) Ch 
ki?yu A nu4-be31yu43? R bi'giu? 
macho NA bP?i3 byo4 M ni4gi14 I 
’ngi?iu4 Cu - Co m-gi?4

hombro PZ *'zikV-Ru Ch sky- A 
zi4kkia4 ri3?u3 R 'ya?'zikRa?; 
'ya? 'zikRaru? VA ya?a4 
zi4cRwe?1 M -1 zi4ke?4 Cu - Co 
sik34 brazo

hondo PZ *'ge?la (I,Co); *'gela 
(R) Ch kl*a- A - R 'yila VA - 
M - I ge?4la?4 Cu - Co gael?14

hongo PZ *'be?ya Ch kwaya? A 
beT’ya1 R 'bae?iyi VA b-ia?a4; 
bi?a4 M -1 - Cu mbey?3 Co 
mbaei?34 gusano

hormiga PZ *be're? (A,VA,Cu, 
Co); *bi're? (R,M,I) Ch kwitye-? 
A be31re?43 R 'brae? VA bje?4 M 
bi4dih4 I bi4-'ri41 Cu mbrey?3 
Co -

huarache PZ *'gela + 'gidi (A,VA, 
I,Cu,Co); *'geLa + *'gidi (M) Ch 
kaña A 'ye13la3 R - VA yel14 M 
yaeL4-gihd4 I 'ge4la4 *gi4di4 Cu 
'iP-íd3 Co gePgi?d4

huérfano PZ *'zabi (A,R,VA,M,I); 
*'za?bi (Co); *'sa?bi (Cu) 
(antep. wi- (A); gu- (R,VA); bi- 

(I,M,Cu)) Ch nu suwe ti?i A 
wi3-'da3bP R 'bi?k u'zaebi VA 
bp?¡3 go’-'za’ba3 M bi4zyaehb41 
bi4'za4bi41 Cu ftya?P Co u3-zia?b13

hueso PZ *'cita (Co); *'eita (Cu); 
*'3¡ta (R,M,I) Ch Píh?? A ePtta1 
R 'jita cascarón VA zit4 M dzuht4 
I ji4ta4 Cu siO3 Co tid34

húmedo PZ *'gopa? (VA,I,Co); 
*'kopa? (M,Cu); *'lopa? (A) 
(antep. na-) Ch - A lu3ppa?‘; 
u*ppa?3 ree13 la3 rocío R - VA 
de3?e4 go^a?4 M kohp41 
na4-gu4pa4; gu4pa4 sereno Cu 
na3kop3; skop3 sereno Co u3gop3, 
goíp3

humoi PZ *'gu?su?; *'gusu? Ch - 
A - R 'gusu? vapor VA - M gus14 
I gu?4su?4 Cu - Co -

humo? PZ *'3eni Ch sni- A ee3nP 
R '3Ín VA zen3 M - I - Cu zen3 
Co zaen3

ídolo PZ *'dawa? (antep. bi-) Ch 
ho?o santo A be3to?4-($a4na?3) 
demonio R bu'do? santo VA 
be3dao?4 M - I be4do?4 santo Cu 
m-do?3 santo Co -

iglesia PZ *'yo? + 'dawu? A 
'yo4-to?4 R yuu-'do? VA 
^070’-'dao?4 M gi4-do14; 
yu4-dzan41 cuarto del altar I 
'yu?4-du?4 Cu (guu3)-doo3 Co 
lipMo?3

iguana PZ *'waei? (A,R,VA,Co); 
*'waci? (Cu); *'cad? (M,I) 
(antep. gu- (M,I)) Ch kwa£i? A
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'waWi?1 lagartija R 'waci? 
lagartija VA gwa31sa?4 Rías 
lagartija M gu4tyats41 I 
gu41ca4ci?1 Cu wats3 Co wac34 
lagartija, lagarto

intestino PZ *'si? (Cu,Co); *’zi? 
(M) A - R - VA - M zi4 I - Cu 
Sti?3 Co loW4

iri PZ *’ee-RV A eia1 R ’eeR-a? 
VA se’R-e?3 M tsae14-(ni4) VA -1 
'óe41-u?4 vas a ir Cu - Co -

ir? PZ *’da Ch ndya A - R - VA 
j-da1 moverse M - I ri-'da41 nacer 
el agua, mamar Cu n-da3 ir Co 
da1 ir

ITj PZ *'ya?a (I,M); *'da?a (R,Co) 
Ch - A - R ri-'da?a andar VA - 
M ya? voy I gu4ya?a?41 (la. 
persona completivo) Cu - Co 
daa?41 gatear

jicara PZ *'ziga? Ch ska? A zia?1 
R 'ziga?; 'Siga? mi jicara VA 
zi4ga?4 M zihg4 I 'zi4ga4 Cu sii3 
Co sii?34

jorobado PZ *'begu (A,R); *'legu 
(VA); *'tegu (I); *'leku (M) 
(antep. *ku3u?- (R,VA); *deeV- 
(M,I)) A 'kwe?e 'be’gu1 R 'kuzu? 
'zoa 'bigu VA ko13zs?3 leg*3 M 
dets4-lehkw I 'de4ce4 'ti4gu4 Cu - 
Co-

jugar PZ *'gitV-RV (R,VA,M,I, 
Cu,Co); *'ditV-RV (A,VA,Co); 
*'kitV-RV (A) A kPttia3, 
gu3-ti4ttia4 R ri-'gitR-a? VA 
j-yitR^e?1, gw-ditR4 M giht41 

ri4-'gi4te4 Cu yiO3 Co n-gi03, 
-gid3, did3

labios PZ *gidi ( + boca) Ch - A 
yee13ti3 ru?3a3 R 'gidi 'ru?a VA 
yid1jo?4a4 M gid4ro?4 I gi4di4 
rua?a4 Cu - Co gid314to4

ladrar PZ *'ziya (A,VA,Co); *'siya 
(I) A 'nPzia1 'be^u?3 R - VA 
j-zia^-b M -1 ru4-'sia4 la*ya4 
enseña los dientes Cu - Co n-si1 
mbek14

lagartija PZ *gu-'ragu(?) (antep. 
gu ) Ch - A - R - VA - M 
gu4ragw41 I gu4ra4gu?x Cu 
(sin3)-graw3 Co -

lamer PZ *'Le?e (A,R,VA,M,I); 
*’LeyV (Cu) (antep. *ri-) Ch 
nklye?e A i-'lle3?e3 R ri-'lae?-a 
VA -Le3?e14-n M Le?41 
ri-'ndi?i41 Cu ley3 Co -

largo PZ *'yo?la; *’no?la; *’ko?la 
Ch - A - R - VA - M yol3 alto I 
na^uTUa?4 Cu nol?3 Co kol?41

lavar PZ *'gi?ibi (M,I); *'gibi 
(R,VA); *'dibi (R,VA) Ch ngi?j 
A - R ri'giba? limpiar; 'kiba?, 
gu'diba?; ki'bi'nizi? lavar trastes 
VA j-yPbe?1; gwdib4 M gib4; skib 
(caus.) I ri4-gi?i4bi?4 Cu - Co -

leche PZ *'ni?izi? Ch styi? A - R 
'niji? (de pecho) VA ni41za?4 
látex M - I - Cu ni?s3 Co -

lechuza PZ *'dama? (VA,M,I); 
*'sama(?) (Cu) A - R - VA dam3
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M daM41 I 'da4ma?‘ Cu tam3 
Co -

lejos PZ *'zitu? (M,I,Co); *'zi?tu? 
(A,Va,R); *’situ? (Cu) Ch tWu? 
A P-'dPttu?1 R 'zi?tu? VA 
zPta?4, zPto?4 M ziht4 I 'zi4tu4 
Cu ti03 Co ze013; sa'zed3pafc lejos

lengua PZ *'lu’3e? (A,VA,M,I,Cu, 
Co); *'lu-3i? (R) Ch lee? A 
'lue’ee?1 R 'luj-a? VA lo3z-e?e1 
(raíz: loza?-) M luhdz4 I 'lu4ji4 
Cu looz3 Co luz4

lento PZ *ea?awi? A - R 'eawi? 
(en: u-'pa?-aru? ’eawi? 'laji? 
preparar poco a poco) VA 
so?o1-(la3za?3) M tsaei4 despacio I 
'ca?a4wi?4 lentamente Cu saw?3 
poco a poco Co co1 despacio; 
C3?‘-(ya3) poco a poco

león PZ *'be?e3Í (posp. -RV) Ch 
kwici A 'be4ei4 R 'baeji ’gisi? VA 
bez4 M bedz14 tigre I 'be?e4je?4 
Cu m-beez3-(too3) Co m-bi?z3 
tigre; m-bi?s41 león

levantar PZ *'Lisa? (I); *'Lisa 
(R,VA) Ch - A - R u’lisa? 
levantarse; 'casa? me levantaré VA 
j-Li4s-e?1en4 lo está levantando 
(raíz: -Lis-) M - I rP-ndPsa?1 
Cu - Co -

liebre PZ *bi'la-na (antep. bi-) A - 
R - VA - M - I bi4'a4na4 Cu 
mblaan3 Co m-lan14

liendresi PZ *bi'ki?-RV (antep. 
bi-) A - R - VA - M bi4ki14 I 
bi41kie?1 Cu m-lii1 Co - 

liendres? PZ *'be? (A,R,VA); 
*'be?e (M) Ch - A bee?41 
ciempiés R 'bae? VA be?4 M be?3 
pulga I - Cu - Co -

limpio PZ *'ya (M,I); *'ya-RV 
(VA); *'ye (Co) Ch - A - R - VA 
n-yaR3 M na’ya41 aclarado, tya3 
raspar I na4ya41; ru4-ca?a41 
limpiar (caus.) Cu - Co u4-yae?4 
claro

liso PZ *'zi?ibi (I); *'zibi (A,VA) 
Ch skwi A ePbi3 R - VA de2?e4 
zib14 M -1 na4-ji?i4bi?4 Cu - Co -

lodo PZ *'beNe (R); *’beNe-Ru 
(VA,M,I,Cu) Ch nana? A - R 
'zoa 'bini musgo VA be13NRw M 
bahN41 'be4ñe4 Cu ben3 Co -•

lugar PZ *'lati-Ra; **ladi-Ra (I) 
Ch - A 'la3tP (nótese la ausencia 
de; -ia < *Ra) R 'latRa VA 
la^Ra1 M laht41 'la4de41 entre 
Cu la©3 en medio de, entre Co -

luna PZ *'be?wu? (A,R,VA,I,Cu, 
Co); *'be?wi? (M) Ch ko ? A 
'bPu?1 R be'o? VA bio?4 M 
bsei141 'be?eu41 Cu m-be?3 Co 
m-be?3

llano, llanura PZ *'la?ei? (A,VA,I, 
Cu); *'laei? (M); *'la?ci? (Co) 
Ch natj? A la3eei?3 R 'laci? VA 
la4sa?4 valle M lahts valle, lugar 1 
la?4ci?4 terreno cercado Cu la?s3 
valle Co lat14

llegar PZ *'eina (Cu); *'3Ína (A,R, 
VA,M,I) (antep. ri-) Ch ndyala A 
e^'ePna?3 R ri-'jiin-a? VA
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j-zPn-e?1 M dzuhn41 ri4-'ji4ña4 
Cu sin3 Co -

llenar PZ *ea?, *'3a? (A,VA,Cu, 
Co); *ea, *'3a (M,I) Ch nsa?£ A 
gu’-dF-'ea?3; 0a?1 lleno R - VA 
j-o4s-sa?4; n4-za?1-an4 lleno M 
tsah4; dzah4 ser llenado I ru4-'ca4; 
ri4-'ja4 llenarse, ja4 lleno Cu see3; 
-zee3 lleno Co n-cae^ya4; cae?1

lleno PZ *'ea?; *3a A ea?1 R - VA 
n4-za?x-an4 M dzah4 ser llenado I 
ja4 Cu see3, zee3 Co zae?1; m-cae1

llorar PZ *'go?ona; *’yo?ona; 
*’ro?ona Ch ndyuna A - R - VA - 
M yon; s-gon (caus.) I 
ru4si4gu?u4na?4 hace llorar; 
ru?u4na?4 llorar Cu daa3nge3 
yon?3, gon?3 (fut.) Co 
n-zob4yon?14; gon?1 (pot.); -don?1

madre PZ *'na?a (R,VA,I,Cu,Co); 
*’nana (A,M) (antep. si- (R); zi- 
(VA,Cu,Co)) A na1, 'na-’na1, 
nd-u^la1 abuela R si-’na?-a, 
si-nax?a gul abuela VA z-ne3?e3, 
z-na3?a3-go1l-a1? abuela M nan41 
I h-'ña?a41 Cu s-na?3 Co s-na?1, 
s-na3-so014 abuela

madurar PZ *wi* (A,VA); *gu’wi* 
(I,Cu) (antep. gu- (I,Cu)) Ch 
ngumj A ci-wi13-^3 R - VA 
ba1-gwe4-da?4-a4-n M -1 na-'gui1 
Cu n-gwii3-(la3) Co -

maguey PZ *’doba? Ch tyo*? A 
'tu^a?1; 'tua3?’ei3na3 pina R 
'dua? 'jiina? pina VA doa31; 
doa31 zin?3 pina M dohb41

'du4ba41 Cu dob3; f-0o3?f (sin la 
pulpa) Co doob?1

maíz PZ *'zoba? (A,R,VA,M,I); 
**3oba? (Cu); **3Opa? (Co) Ch 
nskwa? A zu3a?x R 'zoa? VA 
zoa?1 M zob41 I ’zu4ba?r Cu 
n-zob3 Co n-zop41

mamar PZ *'ra3Í? (A,R,VA,I); 
*’ga3i? (A,VA); *’ya*3Í? (Cu) 
Ch ntyi? A 'ra1#?3, 'ga^i?3 R 
’raji? VA ja13za?3, ga13za?3 M -1 
’ra3ji4 Cu yaaz3 Co -

mamey PZ *’ge,La? + *'zonu 
(posp. *’zonu (A,R,VA,M,I)) A 
’e’lla?1 ’zu4nu4 R (laa)-’zon VA 
’ye3Le?3 zon3 M yaeL4-zohn4 I 
’ge4nda4 'zu^u4 Cu yaal3 Co -

manipular PZ *'gapa? (R,VA,Co), 
*'da?pa? (VA,M); *’lapa? (A) 
Ch - A guUa^pa?3 tentar R 
ru'gapa? VA j-ga^a?4; gwda4pa?4 
M gahp4 abofetear; da?p4 (caus.) 
I ri4-ga4pa41 pegar con la mano, 
golpear, tejer Cu - Co -

mariQ PZ *'na? (A,R,VA,M,I); 
*'ya? (Cu, Co) Ch ya-? A na?1 
brazo R 'na?a brazo VA na?4-a4 
mi brazo M na14 brazo 1 na?41 
brazo Cu ya?3 Co yaa?34

mañanai PZ *’se (A,R,VA), **ze 
(M,I) (antep. ku- (R), gu- (VA), 
gi- (M,I)) A gu$-'ti3la3 R ku'si 
VA gw$ex M gi4ze14 I gi41zi?41 
Cu - Co -

mañana2 PZ *'sila (antep. *’gusV 
(A)) Ch nde tlya (adv.) A
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gu$3-'ti13la3 R - VA sil13 M r-sil41 
(6-8 a.m.) I 'sia’-do?4 en la 
mañana Cu - Co eil1; eil?1 
temprano

mar PZ *'nisa-'dawa? (agua + 
grande) Ch tyuho?o A 
(in3da3)-to?4 R 'nisa-do? VA 
nis4-dao?4 M nis4-do41 
'ni4sa4-do?4 Cu niP-too3 Co 
nie'-do?41

marido PZ *'se?ela; *'ee?ela Ch - 
A ge4la4 esposa R - VA - M tsael4 
esposa I se?e4la?4 esposa Cu sa?l3 
esposa Co cal?41, calT^a4 mi 
esposa

más PZ * 'latí? Ch la A a3dii3 R 
i’a? 'latí?; ’latí? algo, poco VA 
yeUaHo?4; la1 ta?4 poco, algo M - 
I ta4pa4-la4te-4ga4nde41 ochenta 
Cu - Co -

masa PZ *'koba (A,R,VA,M,I,Co); 
*kopa (Cu) Ch skw$ A kua1 R 
'kua VA kwa‘ M kohb41 'ku4ba4 
Cu kop3 Co ko?b’

mascar PZ *'rasa? (A,R,VA); 
*'gasa (A,VA,M,Cu); *'gosa? 
(A,VA,M,Co); *'ra?sa? (I) A 
ra30a?3, ga^a?3, gu40a?3 R 
’ras-a? VA ja4sa?4, go4sa?4, 
ga'sa?4 M yahs4, s-gahs4, s-gohs4
I *ra4?sa?4 Cu gat1 Co goe1

matar PZ *'ru?uti; *’yuti (Cu,Co); 
*'guti (A,VA,Cu,Co); *'ruti 
(A,R,VA); *'gu?uti (M,I); *’beti 
(A,VA,Cu,Co) Ch ndyuhwi A 
guUti1; nPtti1; be4tti4 R 'r-uti-a? 
VA j-o’t-e?3; got1; bet4 M gu?t41 

ru?u4ti41 Cu gu03 (incompl.); 
yu03; mbe03 (pas.) Co gud1, 
yug14, bid

mazorca PZ *'ni-za (M,I,Cu); 
*'geza (A,R,VA); *'nisa (Co) Ch 
ltya A ye3da3 R 'yiz VA yez4 M 
nihz4 I ni4za4 Cu niid43 Co ni?s14

mecapal PZ *do?-'ba?ana (M,Cu); 
*do?-'bana (A) (antep. dV?- 
'cuerda') Ch ti kwana A 
tu3-'ba4na4 R - VA - M du4-ban4 
I - Cu do?1 wa3n? Co -

medir PZ *'risi (A,R,VA); *'ci?si 
(Cu,Co) Ch - A gu’ri^P bia?13 
ri3?u3 R u'risiru? u'risa? VA 
J-Ji3$-e?1en4 (raíz: -ji1^1) M -1 - 
Cu tsi?s3 Co tttz1

mejilla PZ *'saga? Ch - A saiga?3 
R 'saaga? VA §a1ge?e3 (raíz: 
-§a4go?4) M sag4loh41 sa4ga4 
Cu - Co -

mentón PZ *'cegi (R,VA,Cu); 
*'segi (I) A - R 'cegi-a? VA 
z-ci4g-e?1 M -1 'si4gi4 Cu tse3-n 
Co -

metate PZ *'gi?i0i (A,R,VA,I,Cu, 
Co); *giei (M) Ch kici A 'Peei1 
R gic VA yPsa1 M gihts4 I 
'gi?i4ce41 Cu yees3 Co gic3, gic1

meter PZ *'go?o (A,R,VA,I); 
*'ko?o (A); *'lo?o (A,VA); *go 
(Cu,Co); *ko (Cu) Ch ndyu?wi A 
ri3-gu?u3; kux?u3; gu4-lu?u3 R 
ri-'gu?-a VA jo3-gw-e?1-en4 (raíz: 
-go?o4), gw-lo?o4 M -1 ri4-'gu?u4; 
ri4-'gu?u4 bi41 ni4 siembra maíz
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Cu go3 (la. persona); ko3 (demás 
personas) Co -go1 echar

metlapil PZ *'-zaba (A,M,Co); 
*'sa?ba (Cu) (prep. *bi-, *ke-, 
*gi-) Ch - A be3da3ba4 R - VA - 
M bi4zyab41 I - Cu kee436a?f4 Co 
gp-zab4

mezclar PZ *'go?oea? (M,I); 
*'goea? (VA,Cu,Co) Ch nsa-? 
A - R - VA j-osP-eíe1 se lava la 
cara (raíz: -osa?-) M gu?t§41 
ru4-'gu?u4ca?4 (caus.) ri4-u?4ca?4 
(no caus.) Cu gos3 (voz pasiva) 
Co ngo’ca3

miel PZ *'3ina? Ch kwiña? A tua?3 
C¡4na?4 pina R dua? 'jiina? pina 
VA bzin?13 dao?3 M dzuhn41 
'ji4ña4 el dulce Cu m-zin3 Co 
m-zin?14; mzin4 yu14 colmena

milpai PZ *ni’ya?a (antep. ni-) A - 
R - VA - M - I 'ña?a4 Cu nya?1 
Co nia?1

milpa2 PZ **gela Ch kalya A 
'ye3la3 R yil VA yel4 M yael41 
'ge4la4 Cu yal3 Co gael34

moco PZ *'gu?U3Í? (A,R,VA,Cu, 
Co); *'gu?u3e? (M,I) A gu4ei?4 
pus R 'guji? pus VA go4za?4 pus 
M gudz14 I 'gu?u4ji?4 Cu gu?s3 
pus Co guíz1

mohoso PZ *'be-Ru (A,VA,M,I); 
*'begu (Cu,Co); *be'ya-Ru (R) 
Ch ko- nube A bia1 nube R bi'aR 
nube VA beRw13 nube, niebla M 
(kwa4)-baeh4 I be4 Cu bew4 nube, 
niebla Co m-bee?34 neblina 

mojarse PZ *’gazV (I,Cu,Co); 
*'wazV (M) Ch laga? A - R - 
VA - M w-ahdz4 I ru4-ga4je4 Cu 
te3gaz3 (caus.) Co ngaz?1

moler PZ *’ru?utu (I); *'gu?utu 
(M); *’yu?utu (M); *'rutu 
(A,R,VA); *'gutu (A,VA); *gu 
(Cu) Ch ndyo- (cont.); ko- (pot.) 
A gu^u3 ri3?u3; tu4tu4 (—gu^tu3) 
R ’rutu-a? VA j-o’t-e?3 M 
s-go?t4, yo?t4 I ru4?u4tu?4 (caus.); 
ri4-u?u4 tu?4 se muele Cu gu3 
Co -

morir PZ *’rati (A,R,VA,I); *’gati 
(A,VA,Co); *'yati (Cu,Co); 
*'guti (VA,Co) Ch ndyihi (hab.) 
A gaHti1, raHti1; gu4tti4 R 'rati 
VA j-a^e?3; got4; gat1 M yeht41 
ra4ti4 Cu yaO3 Co yad4; gud14; 
ndad14

mosca i PZ *’gayu? (R); *'gayu 
(Cu,Co) Ch mska? A - R 'bicu 
'gayu? VA - M -1 - Cu n-gey3 Co 
n-gae41

mosca2 PZ *'bi?ya A ’be?1ya1 R - 
VA 'bP?a4 M - I - Cu m-bi?4 
hormiga Co m-bii14; m-bi4 
mosquito

mosquito PZ *bi'Laca (VA,M,Cu, 
Co); *bi'laca (A) (antep. bi-) Ch 
kwayá? A be31la3ca1 R - VA 
’bLe3ca3 M bi4Lyaet4-(gin14) I - 
Cu m-blyats1 Co m-biPyat3

muerte PZ *'geLa? + *'gati (Co); 
*'geLa? 4- *’guti (R,VA,Cu,Co); 
*La? + *'guti (A) Ch - A 
*lu?u3tti3 R 'yila? 'guti VA
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y-e4La?4 got4 M yaeL4 guht41 
ge4nda4 gu4ti4 Cu yal3 guQ3 Co 
gael14 gu?d14; gePgad4

mujer PZ *'Na? (antep. gu-) Ch 
kuna?? A nu4na?43 R - VA - M 
gu4Na4 I gu41na?a4 Cu - Co -

mundo PZ *’gea3e 4- *’lawu’yu 
(A,R,VA,I); *’Lawu'yu (M,Cu, 
Co) Ch caPir; silyu- A ye13ei3 
lo13yu13 R 'yÍ3Í-'lio VA yez13-lyo4 
M yedz4-Lyuh4 I gi4ji4-la41yu4 Cu 
iz3-lyo3 Co giz14-lu14

murciélago PZ *’gidi? (antep. *bi- 
(A,I); *'b3e?ya (VA); *ba- (M); 
*be?- (R)) Ch kw¡- A benye3ti?3 
*gisi? R 'bae? 'gidi? VA bi?4 yid1 
(>bi1?a4 mosca) M 
ba4gid1-bi4zihn41 bi41bi4di?1 Cu 
ngit3-in3 Co ngid3141 zin?14

nacer PZ *'ga-la-RV (A,R,VA,Cu, 
Co); *'gola-RV (A,R,VA,Co); 
*'rala-RV (A,R,VA,I,Co); *'yala 
(M,Co) Ch nkPa A gaHia1, 
gu’lia1, ra3lia‘ R 'galaR-bi?, 
'gulaR, 'ralaR VA gal’Ra3, 
go3lRa3; j-aURab34 M yahl41 
'ra4lle41 Cu gaaP Co gal?1, gol?1, 
dal?1, yal?1

nadar PZ *'zo?oba A - R ri-'zo-a?, 
ri-'zoa-ru? VA j-zo-’-e1? lao4 nis4 
(raíz: -zoa-) M -1 ri4-'zu?u4ba?4 
Cu so3?f loo3 nPt Co n-sob1 nitf3

nariz PZ *'zi?ina? (A,R,VA); *'zi 
(Cu,Co); *'zi?i (M,I) Ch sj? A 
zPna?1 R 'ziina? VA zin3?e?e3 M 
zi?4 I zi?i4 Cu si3 Co see34 

negro PZ *’ya?sa-RV (A,I,M); 
*'gasa-RV (VA,M,Cu,Co) Ch 
ngata A 'ye^Gia3 R le'gas VA 
gasR3 M gas41, yas141 ya?4se?4; 
na4-ya?a4se?4 Cu na3-gat3 Co 
ngae1

nieto PZ *’sosV (M,Cu,Co); 
*'sowa (A,R,VA) (antep. zi- 
(A,R,VA), Sin- (Co)) A zP^ua1 
R *bi?i Si?1soa VA ze3so3-e?3 
(raíz: -zesoa-) M bi4-Sohs4 
sacerdote I - Cu sot3 abuela Co 
sin14 soe14; sna3 sog14 abuela

niño PZ *'bi?i Ch nu suwe; nu piti 
A - R 'bi?i 'bini? VA bi1?!1 byo4 
M -1 - Cu mbed3bi?3 (mbi? 
hombre) Co -

nixtamal PZ *'Ni?La (A,R,VA,Cu, 
Co); *'Ni?la (M,I) (antep. 
*'zoba? (M,I)) A ’nPlla1 R 'nila 
VA NPLa3 M zob4-nil141 zu4baJ 
'nia?a41 Cu niil3 Co nil14

nochei PZ *'siNi (M,I,Cu); *'zini 
(VA) Ch - A - R - VA j-zen34 M 
gu4-sihN4 I wa4-'si4ni4 wa41si4nni4 
Cu sin3 Co -

noche? PZ *'ge?ela; *'re?ela Ch 
talya A ree13la3; ye4la4 noche R - 
VA yel4 medianoche; jel14 noche 
M yael4 I ge?e4la?4 Cu yal?1 Co 
tael?1

nombre PZ *'la (A,R,VA,M,I); 
*'Ie- (Cu,Co) Ch na- A laa13; 
laa’^bi1 su nombre R 'le; 'la? mi 
nombre; 'lae? nombre de él VA 
le?13 (raíz: -la-) M lah4 I la4 Cu 
lee43 Co laeae14
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nopal PZ *bi'ya- (antep. bi-) Ch 
ya- A be31ya41 R bi'ae VA bia4 M 
bya4 I 'bia4 achiote Cu yaa3 Co -

nosotros (excl.) PZ *'ne'tu? (A,R, 
VA); *'la?a-du? (I) Ch na (incl.) 
A ?i3ntu?43, ?i3ntu?3 (quizá met.: 
nitu?) R 'ne-tu? VA 'ne3-to?3 M - 
I 'la?a4-du41 Cu - Co -

nube PZ *'kwawi Ch ko - A - R - 
VA - M kaeih4 oscurecerse; skaeih4 
nube negra I na4-'ka4wi1 oscuro 
Cu skwaw3; kwaw3 oscuro Co 
skwa-?41; s-kwa?41; kwa?41 oscuro

nueve PZ *'ga? (I); *ga 
(A,R,VA,M); *'ge? (Cu,Co) Ch 
ka- A ga4 R 'ga VA ga31 M ga14 
I ga?4 Cu ye?4 Co gae?41ya3

nuevo PZ *'kubi (A,R,VA,I,Cu, 
Co); *na'ku?bi (M) (antep. na-) 
Ch kukwi A 'ku^i1 R 'kubi VA 
ko^a3 M na4-kob41 na^'loPbi4 
Cu kub3 Co kub1

occidente PZ (*'neza camino) (Cu) 
+ ’bi?isi (I), 'bisi (Cu); 'bizi 
(Co) Ch - A - R - VA - M - I 
ri4bi?4si?4 voltearse Cu (ned3) 
mbis^iz3; m-bis3 voltearse Co 
nbi4 wi?4

ocote PZ *'geri; *'ge?ri? Ch kitye- 
A 'ye3ri4; ya^yeM3 pino R 'yir 
pino VA yej4; yag4 yej4 pino M 
yehd4; yag4yehd41 gi?4ri?4 vela 
Cu yaa3 ye?r3 Co ya4 get?4; geet?34

ocho PZ *'sonu? Ch snu? A 
'su-^nu?1 R 'suunu? VA son?13 M

§uhn41 'so4no41 Cu son3 Co 
so41n?-a3

OÍL1 PZ *'yene; *'rene A 
p-'ye^F-ni4 ri4?u3 R ri'yin VA 
j-e4ne4ne?3; ye13ne4 (compl.) M 
yen4-dyahg41 'rie4ne4 entender 
Cu - Co -

(2ÍT2 PZ *'rona (A,I,Co); *'yona 
(Cu,Co); *'gona (A,Co); *'bina 
(A,Co) Ch ndyuna A ru3na3; 
gu!na3; bi3na3 saber por oir lo que 
dice otra persona R - VA - M - I 
r-u4na4 Cu yon3 (incompl.) Co 
ndon?14, gon, don, zon, yon, bin

oler PZ *'La? (antep. ri-) A 
ri3-lla?43 apesta R ri-'la? VA 
j-La?4a4-n tiene olor M La4 I 
ri4-’nda?4 apestar Cu te3-la?3 
(caus.) Co n-lPyaa?3 (raíz: 
-laa?3) apesta

olote PZ *'ya?ana Ch - A 'ya4na4 
R 'yan VA yan4 M yan4 I 
'ya?a4na?4 Cu yan?1 Co yan?1

olla PZ *'gesu? Ch kityp? A 
'ye^Ou?1 R 'yusu? VA ye^a?4 M 
yehs4 I 'gi4su4 Cu yet4 Co ge£14

ombligo PZ *'piru? (A); *'giru? 
(R); *'ke?pi? (M); *'kepi? 
(<*'ke? + *'pi?) (I); *'kerV(?) 
(Cu,Co) (antep. si-) A '§pi3ru?4 
R si-'giru?-ru? VA syiza? (raíz) 
M ske?p41 *ski4pi?1 Cu sker3 Co 
skit?14; skid3 go1

oreja PZ *'yaga? (M,I); *'naga? 
(A,R,VA) (prep. *di- (M,I)) Ch 
hyak? A na3ga?3 R 'naaga? VA



178 EL PROTOZAPOTECO

na-^g-e?1 M dyahg4 I dia4ga4 Cu - 
Co -

oriente PZ *ri-’Lani (A,R,I); *'La? 
(VA); *Leni (Cu,Co) (antep. ri-; 
posp. *gu-'bÍ3a sol) A ladu 
ri-llani u-bi0a R ga ri-'len gPbiz 
VA ga1 j-La?3 bgwiz4 M -1 
’ne4za4 ri4-'nda4ni4 gu41bi4ja4 Cu 
ned nd-lyen3 wiz3 (raíz: -len3) Co 
sa? lien14 wiz?4 (raíz: -len); 
-laen14 llegar de viaje

orina PZ *’kisi? (M,I); *'nisi? 
(VA); *'gi?si? (Cu) Ch - A - R - 
VA ni31$a?4 M ki§41 I ni4sa4 
§ki4§i?‘ Cu ngi?§3 Co -

oscuro PZ *'cuLa (A,R,VA); 
*'cu?uLu (I) Ch talya A cu3lla4 R 
'cula VA z-co-^L M -1 
na4-'cu?u4ndu4? nublado Cu - 
Co -

otro PZ *se 4- *'te (M,I); *se + 
*'tubi (I,Co); *se + *'tibi 
(A,Cu) (antep. se-) A te4di1ba1 R 
- VA - M s-te141 's-KPbi4; s-ti1 
(adj.) Cu te3-di3b-a3 Co s-tub1

pagar PZ *'kiza (A,Co); *'giza 
(R,VA,M,I,Cu); *'diza (A,VA,M) 
(posp. -Ru (R,VA,I)) A 
ru’-’kPza3, gu4-'ti4za4 R 
ri-'gizR-a? VA j-yi3zRw-e?3, 
gw-dizRw4 M gihz4, gu4-dihz4-ni4 
pagó I ri4-'gi4ze4 Cu yis4 Co 
n-kis1; (kiz, giz, diz): (FDM dice 
que éstas son equivocaciones, ya 
que la z de Co sólo proviene de 
PZ *3)

pájaro PZ *'biNi (A,Cu); *'bi’giNi 
(R,VA,Co) (antep. bi-) Ch kiñi A 
'bPnni1 R bi'gini VA 'byPNa3 
M - I - Cu mbin3 Co mgin?34

palabra, idioma PZ **di?Í3a? Ch 
cakña hi?j idioma A 'ti4ea?4 R 
*dÍ3a? VA 'di4za?4 M didz4 I 
'di?i4ja?4 Cu di?s3 Co diPz1; di?s

palma PZ *'zina (A,R,VA,M,I); 
**gina (Cu,Co) Ch kiño (Y) A 
'dPna?3 R zin VA zin4 M zihn4 I 
'zi4ña4 Cu yin3 Co gin?13

panlano. PZ *'gu-3a? Ch - A 
guu13ea?3 lodo, barro R - VA 
go14?o4za?4 (v. moco) M guhdz4 I 
gu4ja4 Cu yoo4gooz4 Co -

papel PZ *'giei (M); *'gi?ei (A,R, 
VA,I,Cu); *’gi?ci (Co) Ch kityi 
(Y) A i4C0i4 R 'gié VA yis4 M 
gihts41 gi?4ci?4 Cu ye?s3 Co git34

parado PZ *so* (A,R,Cu); *zo* 
(A,R,VA,M,I,Cu,Co) (posp. -wi 
(R)) Ch ndy A Gu1, du3 parar R 
’zuii-da? estoy parado, ’suii-da? 
estaré parado VA j-zo14-n M zuh4 
parar I ri4-zu4-’zi4bi4 se arrodilla 
Cu n-doo3, too3 (caus.) Co n-zo14 
(acción de pie)

parir PZ *'zana; *’zana; *'sana 
Ch - A - R - VA j-za^e?1 M - I 
ri4-a4na4 Cu tan3 Co nzian?41; 
usan?; ukae-zan?; zan4sin4 pan? 
hijo

párpado PZ *’gidi + *'giye-RV + 
*’lawu; *’gidi + *nkusV + 
*’rawu Ch - A yee13ti3 Pyya3
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loo13 R *gidi 'lawa? VA yid3Re3 
lacPgwe?3 M gid4ba4loh41 - Cu - 
Co gid14 nguz3 ndo14

pasado mañana PZ *'wÍ3a (VA,M, 
I,Co); *'wiea (A,R); *wi'3e? 
(Cu) (posp. -RV (VA,I)) Ch ka 
wca A 'wPca1 R 'wic VA g^R1 
M wihdz4 I 'wi4je41 Cu wi3ze?3 
Co wi?z13

pasar PZ *'te, *'de (A,VA); 
*'de?di (R,I); *'te?edi (R,M,I); 
*'dedi (M); *’re?di (Cu,Co) Ch 
ndyehe takwi A 'tte14, gu31te43 R 
ri-'diid-a?, ri-'diidi-ru?, tiid-a? 
(fut.) VA jde4, te1 M ted4, dehd4 
(caus.) I ri41-di?4di?4, ru41ti?i4di?4 
(caus.) Cu ri?03 Co -tid?34

pecado PZ *’doLa? Ch - A tuUla?1 
R 'dula?; 'stula? mi pecado VA 
do4lla9?4 culpa M dohL4 I 
do4nda4 culpa Cu dol3 culpa Co -

pedir PZ *’Naba (A,R,VA,Cu,Co); 
♦'Naba? (M,I) Ch ndyakwa ... tña 
encargar; hña pedir, rogar A 
i*-na4ba4 P-nna4ba4 R ri-'nab-a? 
VA j-Na4b-e?! M Nab41 I 
ri4-'na4ba?1 Cu na?P, nab3 Co 
s-nab?1

peine PZ *'begu (M,I,Cu,Co); 
♦'be-Ru (A); *'be'ya-Ru (VA,R) 
Ch cku A 'bia13 R bi'aR VA 
bey-’Ro1 M baehgw41 'be4gu41 Cu 
bew3 Co bee34

pelear PZ *ri-’diLa; *'tiLa (antep. 
ri-) Ch - A tPlla1 disgustarse R 
ri'dilalen; ri'dilaru? (hab.); 
gu-'dilaru? (compl.); 'tila?

(incompl.) VA j-dPlle?1; tPlls3 M 
dihL41 ri4-di4nde41 Cu - Co -

permanecer PZ *'ya?ana?; 
*'ga?ana? (v. dejar) Ch ndyanu A 
e1ga?3na1 ri3?u3 R ru'ka?an-a? 
VA je4ga?a4ne?1 quedar(se) M 
ya?hn4 (caus.) I ri-a?a4na41 
quedarse Cu yan?3 Co -

perro PZ *'be?ku? A 'be^ku?1 R 
'bi?ku? VA 'b^ko?4 M bae?kw41 
'bi?4ku?4 Cu m-bak3 Co m-bek4

pesado PZ *'na?a (M,I); *'ne?e 
(Cu) Ch - A - R - VA - M na?41 
na4-na?a41 Cu ne3?i3 Co -

pescado PZ *'beLa Ch kwalya A 
beUla1 R 'bila VA beL14 M 
bashL41 'be4nda4 Cu mbel4 Co 
mbael14

petate PZ *^873 Ch ha*? A ta?a13 
R ’da?a VA da?a14 M da?4; 
sta?4-ni su petate I da?a4 Cu 
daa13 Co daa?34

pie PZ *'ni?ya (posp. -RV) Ch 
kiya? A 'ni3?a3 R 'ni?a VA ni3?el 
(raíz: ni?a-) pierna M ni?4 pierna 
I 'ñtle,* pierna Cu nii3 Co -

piedra PZ *'ge-RV (A,R,VA,Co); 
*'gi-RV (M,I); *ke- (Cu) (antep. 
gi- (A,R,I)) Ch ke* A 'Pyya1 R 
gi'i’R VA yeR1 M gih41 gie4 Cu 
kee4 Co gee14

piel PZ *'gidi Ch kihj A 'ye13ti3 
cuero ye’ti3 cuerpo R $i'gidi piel; 
gid VA za1 yid4 M gihd4 cuero, 
gid4-lahd4 piel I 'gi4di4; 'gi4di4
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’la4di4 cutis, cáscara Cu yis3 yid3 
Co gid4 cuero

piña PZ *('doba) *'zi-?3V; *’zizV 
Ch ncu? A - R - VA - M 
dob4zidz4 I - Cu sii?s3 Co bsiTs1

piojo PZ *'be£i? (A,R,VA); 
*’be?eci? (M,I); *bV'0e-? (Cu); 
♦bV'óe-? (Co) (antep. bV-) Ch 
kwityj? A ,be4eei1? R 'baeói? VA 
'be4 so?4 M be?ts41 ’bi?i4ci41 Cu 
m-see?3 Co m-tP-ye1

plantar PZ *'ga?aza, *’go?aza 
(A,R,VA,Cu); *'ra?aza (A,R, 
VA); *'ea?azi (M,I); *'ga?asa 
(I); *’ya?aza (Cu) A 'ga’da3, 
'ra^a3, 'gu3da3 sembrar, clavar R 
'gaz-a?, 'raz-a?, 'guz-a? sembrar, 
clavar VA ga’zo3, j-a3z-e?3, goz4 
sembrar, clavar M s-tsaez4 clavar I 
ru4-'ga?a4sa?4 meter con presión; 
ru4'ca?a4zi?4 meter, sumergir Cu 
gaad3, yaad3, good3 Co -

plátano PZ *’bi'du?wa? (antep. 
bi-) Ch ha?wá A R - VA M 
bi4du4 i ci4'dpa?a4 Cu bdo?3 Co 
bdo?1

pluma PZ *'du?ubi? A tu4bi?4 R 
’dubi? VA do4ba?4 M deb14 I 
•du?u4bi?4 Cu do?P Co du?b‘

poco PZ *'zi?-RV A - R - VA - M 
gu4-zi14 I wa41-zie?1 Cu - Co 
u-si?41

poder, ser capaz PZ *'r-aka; 
*'gaka; *’waka; *'yaka, *'goka 
Ch - A la?3wa3kka4 el poder; 
wa3kka3ni4ri?u R 'raka?;

'rakaru?; 'guka?; 'gukaru?; 
gaka?; gakaru? VA j-z^e?1 es 
capaz; gok4, jak4 M yahk4 llegar a 
ser; guhk4 (compl.) I ra4ka 
hacerse, suceder, pasar Cu gak3, 
ndsak4 Co ndak3, gak, zak, yak, 
gok

podrir PZ *'ru?3u? (A,R,VA,I); 
*’yu?U3U? (A,I); *yu3u? (M); 
*'yu?3u? (I) A ru3eu?3, yu40u?4 
podrido R 'ru3u? VA j-o4za?4-n4 
M yuhdz4 (caus.) I ri4-u?4ju4?, 
na4-yu?u4ju?4 podridos Cu - Co -

pueblo PZ *'ge-3e Ch kicj A 
'ye130i3 R y’13, 'yÍ3Ílio mundo VA 
yez13 M yehdz41 'gi4ji4 Cu yeez4 
Co gez14

pulga PZ *'be?yu Ch kwi?yu A 
beT^yu3 R 'bi?iyu VA bi1?©1 M 
be?41 *bi?iu41 Cu - Co -

pulque PZ *'nupi Ch lukwi (Z) A 
'nu3ppi3 tepache R na'pece 
mezcal {< 'nupacigic tepache 
blanco) VA nop4 jugo de caña M 
nep4 ya?4 I - Cu - Co nup1 licor

¿qué? PZ *'zi; *’si Ch - A - R 
'bi-zi VA - M si41 zi41 Cu - Co -

¿quién? PZ *'to; *'co; *'eo Ch - A 
- R - VA - M tsu41 tu41 Cu tsoi13 
Co to3; to’-Oa?2

quince PZ *'£i-nu? (A,R,VA); 
**C¡?i-nu? (M,I,Cu); *'ci?i-nu? 
(Co) Ch ti?ñu A '0i3nu?3 R 
'cii-nu VA 'si4no?o4 M tsun14 I 
'ci?i4ñu?4 (arcaico) Cu si?3n-a3 
Co tin?1-na3
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quitar PZ *’ladi(?) Ch - A - R - 
VA - M laehd4 I ri4-la4di?1 Cu - 
Co laed14

raízi PZ *lu'ba (VA), lu’ba? (M,I) 
(antep. lu-) Ch - A - R - VA Iba4 
enredadera M lo4ba41 lu41ba?4 
bejuco Cu - Co -

raíz2 PZ *’Lo (A, VA, Co); *’Lowi 
(R) Ch (kice) sy yaka A llu13 
llu1 R lu’i VA Lo13 M - I - Cu - 
Co lo13

rama PZ *'sozV?; *'so?zV(?) (v. 
nieto} Ch - A - R - VA so^o?4 
yag4 M - I - Cu sood3 retoño Co 
so?x14

rana PZ *'beci(?) (Cu, Co); 
*'be3i? (M, I) Ch kwityi? A - R - 
VA - M bedz41 I ’bHji?1 Cu 
m-bits3 Co m-bit4

rata PZ (*bi*zina?) 4- *'waga (M, 
Cu,Co); *'waga (A,VA,I) Ch 
tiña? A 'wa13ga3; wa’ga3 R - VA 
gwa1go3 M bi4zin4-wahgw4 I 
*wa4ga4 Cu m-din3 wa3 Co 
m-zin?14 wa14

ratón PZ *bi*zina? (antep. bi-) Ch 
tiña? A be3’di3na?3 R bi’ziina? 
VA bzin?4 M bi4zihn4 I bi4'zi4ña41 
Cu m-din3 Co m-zin?34

rayo PZ *'ziyu? (antep. gu- (R,VA, 
M)) Ch ki-? hi?j tyi?yu A 
'ri3-nne4 'i3-diu?4 está tronando R 
'guziu? trueno VA gwzio?4 
relámpago M gu4zi14 relámpago, 
trueno I - Cu beel4 un3-di3 
relámpago Co u-zii?31 

red PZ *'gesa-Ru (VA,Cu); *'gesa 
(A,R); *'gisa-Ru (M,I) Ch kisu A 
'e^sa1 R ’yísa VA yi$Rwl M gihs4 
I *gi4se4 Cu yes3 Co ges3

regresar PZ *'bi?i Ch - A - R 
u’bi?iru?; u'bi?a VA j-e^i^e1 
(raíz: -bi?i4) M -bi?4 I ri4bi?4 
Cu - Co -

PZ *'zizi (A,R,VA,I); *’zi*0i 
(Cu); *'zici (Co); *'zizi (M) Ch 
nstyi A gu^PePriW R ru'zija? 
VA j-zPze?1 M zihz4; sihz4 
(caus.) I ru4zi4ji41 Cu siis3 Co 
nsit14

relampaguear PZ *'eapi (A,R); 
*'yapi (R,Cu); *'rapi (A,R,VA); 
*’gapi (Cu, Co); *’ya?pi (M,I); 
*' 0a?pi (M) Ch ndyuwi* 
relampagueo A ea^pi3, wa3ppi3, 
ra3ppi3, e^Oa1 R 'Caspi, 
gu-'yaepi, ’raspi, yis VA jep3 yes1 
M yae?p4 subir; s-tsae?p4 (caus.) I 
rPa?4pi4 'ni4sa4 Cu nge3-yap1, 
gap1 subir Co gap31 arriba

reunirse PZ *'doba (A,VA); *'dopa 
(VA,M,I); *’topa (M,I) Ch - A 
Ce^e1 ri3?u3 tu’ba1 R - VA 
(zRa1n)-do1po3 reunidos, 
jo31-to3b-e1?e4n está 
amontonándolos (caus.) (raíz: 
-tobo-), j-do-3bo3 estar reunidos M 
tohp4 recoger, dohp4 ser recogido 
I ri4-’do4pa41; ru4-'to4pa41 (caus.) 
Cu - Co -

reventar PZ *'raeV-Ru (I,VA,Co); 
*'goeV-Ru (VA,Cu,Co); *'yacV 
(Cu,Co) Ch - A - R - VA 
j-a1sRo4-n, -a’sR^, go4sRw- M - I
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*ra4ce4 Cu yas3 (pres.); ng-gos3 
(pas.) Co nkae-yac (cont.), n-goc 
(compl.), n-dac (hab.)

ríoi PZ *'gegu; **ge?egu (M) Ch 
óku (Y) A - R 'yegu VA - M yeu4 
I gi?i4gu?4 Cu - Co -

río? PZ *'yawu 4- *'be? Ch - A 
yoo43 R - VA yao43 M -1 - Cu 
yoo-3be?3 Co yc^be?4

rociar PZ *’roba (A,I); *'co?ba 
(M,Cu); *’ro?ba (M) Ch - A 
gu’-'n^ba4 nadar R - VA - M 
rob4, tyob41 ru4-'ru4ba41 Cu. 
tso?P Co -

rodilla i PZ *'zibi (A,R,VA,Cu,Co); 
*'sibi (M) Ch - A 'zi13bi3 R 
•zib-a? VA 'zPb-e3? M Sihb41 
'zi4bi4 Cu yek3 sib3 Co §i?b14

rodilla? PZ *(*'yika-RV cabeza) + 
♦'zibi Ch - A zii13bi3 R 'ziba? VA 
zPbe?3 M §ih4; yek4§ihb41 zi4bi4 
Cu yek3 sib3 Co si?b14

rojo PZ *’Na? (M,I); *'Na (A,R, 
VA); *'Ne (Cu,Co) (antep. zi- 
(A, VA,I), si- (R,M)) Ch - A 
zi31na4 R le Si'na VA de3?e* zNa4 
M §Nya141 na4-zi4'ña?41 Cu 
na3-ne3 ren3 Co (ta!)-ni4

romper i PZ *'La?a (A,R,VA,M,I); 
*'Le?e (Cu,Co) Ch nkl*a?a A 
i1-lla3?a3 astillar R ri-'la?-a VA 
J-L-e?1-en14 (raíz: La?a3) M La?4 
dividir I ri4-'nda?a41 partir, 
quebrar Cu le?3 yaa3 astillar Co 
u-lae?34

romper? PZ *'reza; *’ceza Ch 
nsata machucar A - R i'ciza?, 
ri'ciza?, gu'ciza? rascar VA 
j-ce^e1?«!4 rascar M tyaehz4 
rascar; raehz (caus.) I ri4'ce4za4 
rascar; na4-re4za4 roto Cu tse3da4 
Co -

saber PZ *'naNa (M,I); *na'Ne* 
(Cu) Ch - A - R - VA - M nahN4 
I 'na4nna41 Cu na3-nee3 Co -

sacerdote PZ *'suzV (antep. bi- (A, 
R,VA,I); posp. -RV (A,I)) Ch sti 
ho?o A be31$u3dia3 R bPsuz VA 
b§oz3 M -1 bi4'so4ze4 padre; 
bi41so4ze4, 'go41la4 abuelo Cu sud3 
Co suz34

sacudir PZ * ’kwi?ibi (A,R,M,Cu, 
Co); *'bi?ibi (R,I,Co); **3Í?ibi 
(R,Cu); *'bib (M) Ch nckw? A 
gu^'k^^bi3 R ku'iib-a?, 
ri-'biib-a?, gu-'jiib-a? VA - M 
kwib14, bihb4 I ri4-bi?i4bi41 Cu 
kwi?P, zi?P Co kwib?, 
nkae-bib?13, u-tib?1-me

sal PZ *'zede? (A,R,VA,M,I,Co); 
♦'sede? (Cu) Ch tehe? A 'de4te?4 
R 'ziidi? VA ze4do?4 M zehd4 I 
'zi4di4 Cu ted3 Co zed?34

saliva PZ *’seni?; *'zeni? Ch hitya 
sañi? A se3™?1 R 'ziina? VA 
zen?3 M sehn41 ni4sa4 si41ni4 
Cu - Co -

saltamontes i PZ *'be£u? ( + 
*'be-?) (R,I) Ch eku A - R bicu? 
'bi? cangrejo, 'bucu-a? 
saltamontes VA bilss?4 M - I 
bPcu^'be4 caracol, bi4cu1-ga?a4



LOS CONJUNTOS DE COGNADAS 183

saltamontes, bi4cu?1 concha Cu 
mbis3-(to?3) langosta grande Co -

saltamontes 7 PZ *gu’saru?; 
*gu’sa?ru? Ch - A gu^a^u?1 
chapulín R - VA - M gu4sa?t4 I 
gu4sa41ru41 Cu - Co mbFcant1 
(préstamo del náhuatl chapulín)

sanar PZ *'za?aka, *'yaka Ch 
ndyaka A e^a’kka3 la30i?3 ri3?u3 
R - VA j-e4ya4ke3ne?1 M yahk4 
ser sanado; na4-za?k bien I na4 
za?a4 ka41 saludable Cu yak3 Co 
nyak34

sangre PZ *'reni Ch tañí A 're13ni3 
R rin VA jen4, jje'^ne?1 pintar M 
rehn41 'ri4ni4 Cu ren3 Co ten?34

secar PZ *'kwi?izi, *'kwi?ici Ch 
nckwityi A - R - VA - M - I 
ru4kui?i4ji41 Cu te3kwi?s3 Co 
nkwPta3

seco PZ *'bÍ3Í, *'bici (antep. na-) 
Ch wtyi A bi30i3; e1bi30p secar R 
na'bíj; ru'bij secar, usu'bija? VA 
de?e4 biz4; je4bi4zon4 M bidz41, 
na4bihdz4 estar seco I na4bi4ji4; 
ri4bi4ji4 se seca Cu na3biz3 Co 
bi • t?14; bit4 seco

seis PZ *’so?opa (M,I); *'sopa 
(A,R,VA,Cu,Co) Ch - A $op4 R 
’sopa VA sop4 M so?p41 
'so?o4pa4 Cu sop3 Co soo34ba3

semilla i PZ *'b¡NV (VA,Cu); 
*bi'ni (M,I,Co) Ch - A - R - VA 
biN4 M zob’-bfnih4 I ri4-’gu?u4 
bi41ni4 siembra maíz, 'u^a1 

bi41ni4 grano de maíz Cu bin3 Co 
ngo?1 bni3 siembra

S£mÜlíL2 PZ *'be3i(?); *’be?e3i?; 
*’beci(?) (Co) Ch - A bee130i?3; 
be^i?3 R - VA - M behdz4 I 
bi?i4ji?4 Cu biz3 Co bi?t14; biit14

seno PZ *'z¡3Í? (I); *'si,3Í? (A,R, 
Cu); *si3i? (VA); *3Í0i? (Co) 
Ch - A §i13i?3 leche R ’§iji?-ba? 
de animal VA $i1z-e?e3, 
§i1zo?3-0b3 de animal, leche M -1 
'zi4ji4 Cu §iiz3 Co zió3, 3ÍC3 leche

sentado PZ *’zoba Ch ntukwa A - 
R - VA - M zob4-Li14 poner 
derecho; zohb4 ser colocado I 
zu4ba4 Cu n-dub3 sentarse Co 
nzob?4

sentar PZ *'kwe? Ch - A kwe?1ni3 
ri3?u3 sentaremos R - VA k*^?1 
sentarse M kwe41ni4 se va a sentar 
I ru4kui4 sienta Cu - Co -

sentarse PZ *be? (A,VA); *be 
(M,I); *re? (A,R,VA); *re (M) 
(antep. *gu- (VA,M)) Ch - A 
re^be?1-™3 (pr.); re?3-™1 sentado 
R ’ri?-a estoy sentado VA j-be?1, 
gw-je?4, kwe?* M beh4, 
gu4-reh4-ni4 se sentó I ri4-'bi4 
Cu - Co -

señor PZ *'sana (A,R,VA); 
*su'wa?ana (I,Cu,Co) (antep. 
su-) Ch - A '§a4na?4 R san VA 
§a4n-e?1 su amo M - I 
'sua?a4na?4 dueño Cu swan?4 Co 
swan?3
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sesenta PZ *ga-’yoNa Ch sna yala 
A ga31yu3nax R - VA ge^oN3 M 
ga^ohN41 - Cu a31yo3n-a3 Co -

siete PZ *’ga3Í; *'gati Ch kati A 
'ga^i1 R ’gaji VA 'ga’za1 M 
gahdz41 'ga4je41 Cu gaz3 Co 
gaa^d-a3

sobar PZ *'ga?abi (M,I,Cu,Co); 
*'ge?ebi (VA) Ch - A - R - VA 
j-ye4b-e?x-en sobar, frotar M gaeb4 
frotar I rí41-ga?a4bi?4 Cu ge?P dar 
masaje Co n-gaPb34

sol PZ *gu’bÍ3a (antep. gu-) Ch 
kwica A 'bi3ea3, u3'bi3ea3 día R 
gu'bi3 VA bgwiz4, g*biz4 M 
gu4’bihdz41 gu4'bi4ja4 día Cu 
wiz3 día Co wiz?34

soplar PZ *'Lubi (A,VA,M,I), 
*'lubi (VA) Ch ncka kwi?j viento 
A gu1-,lu3bP R - VA j-kPb-e?1 
(raíz: -lo3bo-3-), nLcPba3 M Lehb4 
I ru4-'ndu4bi1 Cu - Co -

suave i PZ *'goLa (VA,M); *'gola 
(R,VA,I) Ch - A - R ’gula; 'gula 
’jita yema VA de3?e4 gol1; jgoL3 
ablandar M goL4 na4gats41 yema I 
gu4la4 maduro Cu - Co -

suave? PZ *'gu?uei (Cu); *'gu?u3Í 
(A,M,I); *'ku?U3Í (M,I), *'gu?uci 
(Co) (antep. na-) Ch - A gu’ei1 
tibio R - VA - M na4godz4 ser 
suave; skodz4 suavizar 1 
na4gu?u4ji41 tierno, blando; 
ru4ku?u4ji41 suavizar Cu na3guus3 
Co u4gu?t3

subir PZ *'ka; *'ke?; *'kwe Ch 
ndyakwj A - R - VA jkwe4 subir, 
j-gwe4 subirse; mbe1 (estat.); kwex 
(fut.) M -1 ri4-ka4 subir a los 
árboles Cu daa3nge3kee13 Co 
nkae?34

sucio PZ **na-*'zaba? (I,Cu); 
*za/ba (VA) (antep. na-) Ch - 
A - R - VA zban1 feo M - I 
na4ja4ba?x malo Cu na4za4ba4 
Co-

sueño PZ *'be0i + *'gala (A,R, 
VA) (*'be0i vapor)-, *'ka?aLa 
(M,I,Cu,Co) (antep. *ba- (M,I)) 
Ch skala A be3ei-'a4la4 
somnolencia R 'baeci gal VA 
bis4-gal4 M ba4kaL41 
ba4'ka?a4nda?4 Cu m-kal?3 Co 
yos1 kal34

sufrir PZ *'zi? (A,I,Co); *sí? (Cu) 
Ch - A la?4-di?1 R - VA - M -1 
ge4nda4-zi?41 Cu ndyak3 tii3 Co 
gael14-zi1

tarde PZ *'3e? (R,Cu,Co); *’3e 
(I,M) Ch ngusj A - R u'^í? VA - 
M gu4dzeh41 ji4 día Cu ze?3 día 
Co ze?14

tejado PZ *'yika-RV cabeza + 
**yo?o casa Ch - A i3kkia3 zux?u3 
R ik'Ro?o techo VA yi1cRo1?o4 
(< yicRe? su cabeza + yo?o 
casa) M yek4-yu?41 i4ke4 yo?o4 
techo Cu yek3 yoo3 Co gek4nii?4

tejen PZ **'kiya (A,R); *'diya 
(A,R,VA); *'giya (A,R) Ch - A 
'ki1a3, rP-yPa3, gu3-tila3 coser R 
'kia-ru?, ri-'gia-ru?, gu-'dia-ru?
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VA j-ya3, gw-dia3 coser, nya3 M 
ya4 I - Cu na3-ya?4 tejido Co -

tejer2 PZ *'za?a (M,I); *'sa?a (Cu) 
Ch - A - R - VA - M za4 I 
ru4-'za?a ensartar Cu taa4 Co -

tejón PZ *bi-'zi?¡3U? (A,R,VA,I, 
Cu,Co); *bi'zi (M) (antep. bi-) 
Ch cu? A be3zi40u?4 R bi'zizu? 
VA bzi4zo?4 M bi4zeh4 I 
bi4zi?i4ju?4 Cu m-sii?s3 Co 
m-si?z41

tela PZ *'la?ri? (Cu,Co); *’lari? 
(A,R,VA,M,I) Ch late? A 
laa13?ri?4; laa13ri?4-ree13la4 sarape 
R ’lari? ropa; ’lari?'giea? VA 
la4ja?4; la^jel13 “tela de 
medianoche” M lahd4 ropa I 
la4ri4 Cu la?r3 Co la?t14, lat’gic14 
“tela de medianoche”

temascal PZ *'ya (A,R,VA,M); 
*’ye- (Cu,Co) Ch - A ya1 R 'ya 
VA ya31 M ya41 I - Cu yee43 Co 
yaeae14

temblar PZ *'zizi (R,VA,Co); *'zisi 
(M) Ch - A - R ri-'zizi VA 
j-zPz-e?1 M (Nib4)-zehs4 I - Cu - 
Co -siz?3

temblor PZ *'zo? (antep. ri-) Ch - 
A la?3«3^?1; rPzu?1 está 
temblando R ri'zu? VA jzo?1 M 
zu41 I zu4 Cu soo43 Co -

temer PZ *'3ebi Ch - A - R - VA 
j-e’b-e?4 M dzehb41 re4-'ji4bi4 Cu 
n-zyeb3 (-y- infijo), zeb3 Co n-zeb3 

tener i PZ *'napa (VA,I); *'yapa 
(M,Co); *'gapa, *'gopa (Cu,Co) 
Ch - A - R - VA na^-e?4 M 
yahp4 I 'na4pa41 Cu gap4, n-gop4 
(comp.) Co -dap14, gap, zap, yap, 
g°P

tener? PZ *'da? (I); *'de (A,R,VA) 
+ *'ki (de) Ch - A te1ki?3ri?u R 
'dae'ke VA de31 hay M -1 da?1 
hay (líquido) Cu - Co -

tentar PZ *'gana; *'dana 
(R,VA,M); *'kana (R,VA); 
*'ga?na; *'da?na (I) Ch ndyala? 
A kanru?, rPganru?, gu‘danru? R 
'kaana?, ri'gaana?, gu'daana? 
VA j-ga’ne?1, kan13 (fut.); gwdan4 
M gahn4 tocar, dahn4 (caus.) I 
ri4ga?4na4 toca, ri4-da?4na?4 
tentar Cu - Co -

tierno PZ *'re?Ne (A,VA,M,I); 
*'ye?Ne (Cu); *'be?Ne (Co) Ch - 
A 're?3ne1 R - VA je^N M 
ren41 1 na4-'ri?1ni?4 Cu yen?3 Co 
ben?13

tierra PZ *'yu* Ch yu* A yu13, yu1 
R 'yu VA yo1 M yuh4 I yu4 Cu 
yoo4 Co yu14

tocar instrumento de viento PZ 
*'kwe3i (A,R,VA); *'kwe3e (M) 
(prep. *ru- (caus.)) Ch - A 
ru3-kwe10i3 R ru-'kij-a? (raíz: 
-'kiji) VA j-kwe1z-e?4-en4 M 
kwe41dz tocar flauta I - Cu - Co -

todos PZ *'ra? (prep. *gi- (M,I)) 
Ch - A - R - VA - M gi4ra14 I 
gi4ra?41 Cu - Co tae1 todo
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torcer i PZ *'yokV (VA,Co);
*'zekV (M); *'yekV (A,M,Cu); 
*'sekV (Cu); *'ye?kV (I) (antep. 
*an- (VA,I,Cu)) Ch nski- A 
e’-ye’kkia3 regresar R - VA n-yok3 
torcido M zehk4, yehk4 torcido I 
na4-ye?1ke?4 torcido Cu tek4, 
na3-ye4k-a3 torcido Co m-yok4 
torcido

torcer? PZ *'roLa (VA,I); *'goLa 
(VA,Co) Ch - A - R - VA 
j-o4Le?1en4; j-go1Le?en4 (para 
hacer cuerda) M -1 r-u4nda4 
Cu - Co ngol41

tortilla PZ *'geta Ch tyiha A 'e3tta3 
R 'yita VA yet4 M yaeht41 'ge4ta4 
Cu yeO4 Co gaeO14 (/gaed-34/)

tos PZ *'ro; *'ro? Ch tu*? A ru?3 
R 'ru? VA j-jo^-e13, j-jo?1 M 
ruh4 I ru4; ru4ru4 toser Cu ro1 Co 
too14

trabajo PZ *'3¡?ina (A,R,VA,M,I); 
*'ei?ina (Cu); *'di?ina (Co) Ch 
ndyu?ni kñ$ A '0i4na4 R jin VA 
zin4 M dzun4 I 'ji?i4ña?4 Cu sin?3 
Co tin?1

tragar PZ *'rabi (A,VA,I); *'gabi 
(A,Cu,Co); *'dabi (A,Cu,Co) Ch 
ntyukwj? A ra’bi1, 'ga^i3, 
guMa’bi1 R - VA j-e3b-e?! M -1 
'ra4bi41 gotear Cu geb3, m-deb3 
Co u-dab3-me, gab3-me3

tranquilo PZ **3Í Ch - A gPba1, ei3 
quieto R 'ji VA - M zu4dzi41 estar 
quieto; yak4dzi41 volverse quieto, 
dzi41 quieto I ji41 quieto Cu - Co - 

tres PZ *'eoNa Ch sna A 'cu^nna1 
R '0ona VA 'so-’No1; soN3 M 
tsoN14 I 'co4na41, 'co4nna41 Cu 
son3 Co co3n-a4

triste PZ *'wi?ini? (A,R,VA,I); 
*'wini? (Cu) (antep. *ri- (I); re- 
(A,VA)) Ch §ñi?j ti? A 
re1-wi4ni?1-ni4 ri3?u3 estar 
arrepentido R ru'wi?ini VA 
j-e3-gwi1n-e?e4 ne?3 M - I 
ri4-wi?i4ni?4 empequeñecerse, 
reducirse Cu win3 carestía Co -

tú PZ *'lu? (A,M,I,Cu); *'lo? 
(I,Cu); *'li? (pron.) (R,VA,I) Ch 
nu?v A lu?3 R li?1 VA le?31 M 
lu4 (2a. persona singular fam.) I 
lu?4 ~ lo?4, 'li?i4 Cu luu4 Co 
loo?-34 (poses.)

uno PZ *'tubi (I,M); *'tibi (Cu, 
Co); *tu (A,R,VA) Ch - A tu3 R 
'tu VA to4 M tehb4, s-te14 otro I 
'to4bi4, s-ti1 otro (adj.) Cu 0ib3 Co 
diiMba3, stub1 otro

uña PZ *'zoga? (A,I,Co); *'soga? 
(VA,M) (antep. bi- (M,I)) Ch - A 
zo13 cáscara; zo1 R - VA §o3ge?e1 
su uña (raíz: -§oga?) M bi4suhg4 
I bi4zu4ga41 Cu - Co so^a4 garra; 
soo?14

vaciar PZ *'latV-Ra Ch - A 
gu^'le^tia3 R na-'latRa vacío VA 
do-3?e4 la^Ro3 vacío M laht4 
(caus.) I ri4-*la4te4 se vacía Cu 
la93 Co -

vacío PZ *'da0i; *'caei Ch - A 
ta500i! sin gente, vacías (casas)
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R - VA de3?e4 das3 M -1 
na4-da4di41 Cu - Co taec1 vaciar

valiente PZ *'dusu(?) Ch - A 
'tu^u1 R - VA - M dus41 I 
na^'du^u?1 bravo, afilado, filoso 
Cu - Co -

vapor PZ *'be£i Ch w0¡ A 
beWlla1; be3gia3la4 somnolencia 
R 'baeci ’gal sueño VA - M -1 - 
Cu bes3 Co bic34

veinte PZ *'gaLa (posp. -RV) Ch 
kala A ga’llia1 R 'gala VA 
gaURa1 M gahL4 I ga4nde41 Cu 
gal3 Co gaa?34^3, gal14

venado PZ *bi'jina? (+ *'gi§i?) 
(antep. bi-; posp. *'gisi? (R, 
VA)) Ch kwiñá? A be3'ei3na?1 R 
bi'jiina? 'gisi? VA bzin?14 yi4§a?4 
M bi4dzuhn4 I bi4’ji4ña41 Cu 
m-zin4 Co m-zin?34

vender PZ *'to?o (M,I,Cu); *'do?o 
(M,I,Co);*'ruti? (A,R,VA); 
*'guti? (A,VA); *'beti? (A,VA) 
Ch - A *ru3tti?3, 'guHti?3, 'be4tti?4 
R 'ruti-a? VA J-o^-eTe1 (raíz: 
o4ta?4-), go’ta?4, be4ta?4 M to?4, 
do?4 (caus.) I ri4-'do?o4, 
ru4-'to?o4 (caus.) Cu 0o?3 Co 
do?34

venir i PZ *'yaLV, *'gaLV, *'daLV 
(Cu,Co); *'geLV (M) Ch lih*^ 
(cont.); y^r (pdo.); k^r (impers.) 
t*?- (pot.) A - R - VA - M yaeL4 
(la. persona de sing.) I - Cu 
-dal3, -gal3, -yal3 Co -dal?1, -gal?, 
-yal?

venir2 PZ •’ri?ida (A,R,VA,I,Co); 
*'gi?ída (A,Cu,Co); *'bi?ida 
(A,R,Cu,Co); *'ge?eda (M) Ch - 
A 'i3ta3, re^a1, bPta1 R ’rid-a?, 
'gid-a? VA j-i3d-e?3 (raíz: -ida) 
M yaed4 (2a y 3a persona) I 
're?e4da41 Cu m-bi?03, yi?03 Co 
di?d1, bi?d, gi?d

ver PZ *'wiya? Ch - A - R - VA 
j-gwi3-e? mirar (raíz: -gwia4) M 
-wi4 I - Cu wi?3 Co wi (pot.), ni34, 
nii34, nkae-wi? (cont.)

verde PZ *'ga? (VA,M,I); *'ge? 
(R,Cu,Co) (antep. *na-) Ch 
nga?a • A - R ’yae?(a) crudo VA 
ga?1 M na4-'ga41 I na4-'ga?1 Cu 
na3-yee3 verde, inmaduro Co gao13 
azul

vestirse PZ *'raku (A,R,I); *'yaku 
(VA,M); *’yoku (Cu,Co); *'gaku 
(A) Ch ndaku? A ra3kku3, 
ga’kku3 R 'raku 'za VA 
j-e3-yakw3-(e?3), ja3kw-e? M 
yahkw4 estar vestido I 'ra4ku4 Cu 
yok3 Co yok

víbora PZ ♦gu'bizi? (VA,I); 
*gu'bi?izi? (Cu,Co); *gu'bisi? 
(M) (antep. *gu-) Ch - A - R - 
VA bgwi3za3?, gwbi3za3? M 
gu4biJsyon41 'be?e4nda4 
gu41bi4zi4 Cu wiid3 Co mbael?34 
wiz?34

viejoi PZ *'go*la Ch - A gu4lax R 
'gula VA 'go4la4 M gol41 I 
na4-'go41la4 Cu gool3 Co -

viejo2 PZ *'ko?osu? (I); *'gosu? 
(VA,Cu,Co) (antep. na-) Ch
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kusu? A - R - VA go4§o?4 
envejecer M -1 na4-ku?u4su?4 
(pers. y cosas); na4yo?o4so?4 
(persona o casa); yoP^o?4 
(persona o animal) Cu n-gos3-la3 
(cosa) Co gos41

voz PZ *'ei?i; *'rizi, *'ei, *'di?i 
(antep. rV- (Cu)) Ch §t*i?i A 
0i?i3; ci3 voz baja R ci?i VA 
sPTe1 M s-se?4 I ri4-ji4 Cu r-si3 
Co laen4ti? (laen14 dentro) aliento

yerno PZ *’gU3¡ (M,I,Co); *'zu?3Í 
(A,Cu,VA) Ch - A zu3-i3eP (< 
li30i3? casa) R 'za? ’oj-a? VA 
?o?o1z-e?1 M ba4-gohdz41 
bi4'gu4ji4 Cu suuz3 Co n-guz?13

yoi PZ *'da? Ch - A (Pn)te?43 R 
'nee-da?, -da? VA na4-da?4 M - 
I - Cu daa3 Co -

yo2 PZ **na?a (I); *na (M,Co) Ch 
na? A - R - VA - M nah4-re1 I 
'na?a4 Cu - Co na4 

zapote negro PZ *bi'la?we (antep. 
bi-) Ch la?we A ,la3?we1 zapote 
R 'la?owi VA bla1?©1 M - I 
*bia?a4wi41 zapote negro Cu law?3 
Co -

zopilote PZ *'go?LV (Cu,Co); 
*'goLV (M) Ch kulesu A 
be’ce’ttu1 R ’bitsulab VA - M 
gol4bets4 I - Cu ngool43 Co ngol?4

zorra PZ *'be’?za(?) (Cu,Co); 
*’be-za? (A,R,VA,M) Ch kwat*a? 
A be3da?3 R 'biza? VA be3zo?3 
M baehz4 I - Cu mbee?04 Co 
mbaez?14

zorrillo PZ *'be?te Ch kwihi A 
be4tte4 R 'baete VA bet4 M ba?t4 
I be?4te?4 Cu mbee03 Co mbed14 
(Robinson 1963: mbid3)
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A continuación se presenta una lista de todas las formas reconstruidas para 
el protozapoteco.1 Para la organización de esta lista, se utiliza el siguiente 
orden de protofonemas: ieaouptcókkw?bd3gsszzmnNlLr 
R y w.

*¡? (I) agrio

•’iza año

•’piru? (A) ombligo 

*’pa ¿dónde?

•’tibí (Cu,Co) uno 

*’tiNi estallar i 

•’tiLa pelear 

•’te pasar 

*’te?edi (R,M,I) pasar 

*’tegu (I) jorobado 

♦’tapa cuatro 

•’tapa? (A,R) aplastado 

•’ta?aba? (I) aplastado 

♦’taba? (VA) aplastado 

•’tasi (A,VA) dormir 

*’to ¿quién?

•’topa (M,I) reunirse 

•’to¿¡? (A,R,VA) afilado

•’to£e? (A) afilado

•’to?o (M,I,Cu) vender 

♦’toba (VA) corto 

♦’tojef?) (M) afilado 

•tu (A,R,VA) uno 

•’tupi? (A) desplumar 

•tu? (A,VA) avergonzado 

•’tu?wi (R,VA) avergonzado 

♦’tubi (I,M) uno 

♦’tubi? (R) desplumar 

♦’tuwi (M,I) avergonzado 

*’<i voz

♦’¿i (A,R,VA) diez 

♦’¿ita (Cu) hueso

*’<i?i voz

•’¿i?i (M,I,Cu) diez 

♦’<i?ina (Cu) trabajo 

*’£i?ina? (M,I,Cu,Co) espuma

1 Apéndice compilado por MJP.
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♦yi?i-nu? (M,I,Cu) quince

(M) desplumar

♦yibi (VA) desplumar 

*¿igi¿i (R,VA) blanco 

♦’/ina (Cu) llegar 

♦yi-nu? (A,R,VA) quince 

♦y isa (I) ardilla

(M) cenar

(VA) cenar

*ye?ela marido

*’<ebi espantar

♦’¿e-RV in

*<a llenar

♦’¿api (A,R) relampaguear

*¿a? llenar

♦’¿a? lleno

*ya?a (M,I,Co) caliente

*’j¿a?azi (M,I) plantar 

♦¿a?awi? lento

♦’¿a?pi (M) relampaguear

♦’jto ¿quién?

♦yo?ogu (Co) cortar

♦yoNa tres

*yu?u (A,VA) gustar 

♦yuTiiNi (Mj) gotear 

♦’cita (Co) hueso

*’ci¿¡? (VA) apretar

♦’ci?i voz

*’ci?i (Co) diez

*’ci?ina (Co) trabajo

*’ci?i-nu? (Co) quince

♦’ci?si (Cu,Co) medir

♦’cila (Co) comal

♦’cegi (R,VA,Cu) mentón

♦’ceza romper2

♦’ca¿i vacio

*’ca¿i? (M,I) iguana

*’co ¿quién?

♦’co (A) cortar

♦’copa (A,R,VA,I,Cu,Co) dos 

*’co?ogu (R,VA,M,I,Cu) cortar 

*’co?pa (M) dos

*’co?ba (M,Cu) rociar

♦’coba (VA,Co) cesto2

♦’coga? (VA,M,I,Cu) cascarón 

cuarenta
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*’cu?uLu (I) oscuro 

•’cuLa (A,R,VA) oscuro 

•’kitV-RV (A) jugar 

*’k¡/i? (M,I) blanco 

*’ki<i? (A,R) apretar 

*’ki<a (A) estalla^ 

*’ki?i (M,I) asar 

*’ki?i<i? (I) apretar 

*kt?isi-RV (A,R) distribuir 

•’ki?ta(?) (Cu) arco iris 

•’kiba (Cu,Co) coser 

♦’kisi? (M,I) orina 

*’kiza (A,Co) pagar 

*’kiya (A,R) tejerj 

•*ki’ fuego 

*’kepi? (I) ombligo 

*’ke? subir 

*’ke?esu(?) (A,R) asar 

*’ke?pi? (M) ombligo 

♦’kerV(?) (Cu,Co) ombligo 

•ke* (Cu) piedra 

*’ka subir

*ka (A,R) crecer

♦’ka?a ('la?zi?) coger

•’ka?acV (Co) aplastar 

*’ka?aNa (R) dejar 

*’ka?aNa (Cu) escarbar 

*’ka?aLa (M,I,Cu,Co) sueño 

*’ka?bi (Cu,Co) contestar2 

♦’kabi (A,I,Cu) contesta^ 

♦’kana (R,VA) tentar 

*'kaLa (I) anochecer 

♦ko (Cu) meter 

♦kopa (Cu) masa 

♦’kopa? (M,Cu) húmedo 

•’ko?o (A) meter 

*’ko?osu? (I) viejo2 

*’ko?la largo 

♦’koba (A,R) fumar 

♦*koba (A,R,VA,M,I,Co) masa 

♦*kuci (A) cana 

♦’ku?u3¡ (M,I) suave 2 

♦’kubi (A,R,VA,I,Cu,Co) nuevo 

♦’kuzu? (R,VA) espalda 

♦kwi (Co) agrio 

•’kwi?ici secar
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•’kwi?ibi (A,R,M,Cu,Co) sacudir

*’kwi?izi secar

♦’kwe subir

*kwe (A,R,VA,Cu) escoger

*’kwe? sentar

♦’kwe3¡ (A,R,VA,Co) gritar

*’kwe3¡ (A,R,VA) tocar instrumento 
de viento

•*kwe3e (M) tocar instrumento de 
viento

♦’kwa? amontonar

♦’kwa?ani despertar

♦’kwana (A,R, VA,M,I,Co) hierba 
comestible

♦kwaLa? (Co) frío

♦’kwawi nube

♦’bita? (A) arco iris

♦’bici seco

♦bi’ki (M) bambú

♦bi’ki?-RV liendresi

♦bi-*kweni (I,Cu) dedo

♦bi-’kweNi (M) dedo

♦’bi? (Cu,Co) aire

♦’bi?i niño

♦’bi?i regresar

♦’bi?ibi (R,I,Co) sacudir 

*’bi?ida (A,R,Cu,Co) venir2 

♦’bi?ya mosca 2 

♦’bib (M) sacudir

•’bidi chinche

•’bi’du?wa? plátano

♦*b¡3¡ acabado

♦’W3Í seco

•bi’3ina? (+ ♦’gisi?) venado 

♦’bi’gjNi (R,VA,Co) pájaro 

♦bi-’gupe(?) armadillo 

♦bi’siya (M,I,Cu,Co) águila 

♦bi’siya? (A,R,VA) águila 

♦bi’zina? ratón

♦bi-’zowa-RV avispón

•bi’zi (M) tejón

♦bi-’z¡?¡3u? (A,R,VA,I,Cu,Co) tejón 

♦bi’zisV cuñada

♦bi’ni (M,I,Co) semillai

♦’bina (A,Co) oír2 

♦’biNV (VA,Cu) semillai 

♦’biNi (A,Cu) pájaro
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•’bila (VA) hermana

•bi’Iaca (A) mosquito

•bi’la?we zapote negro

•bi’la'na liebre

•bi’Laca (VA,M,Cu,Co) mosquito

•bi’re? (R,M,I) hormiga

•bi’ya* nopal

•bi’yu? (A,VA) hombre

♦be (M,I) escoger

•be (M,I) sentarse

•’be (M,I) aire

•’beti (A,VA,Cu,Co) matar

•’beti? (A,VA) vender

*’be¿¡ vapor

•*be¿i + •’gala (A,R, VA) sueño

•’be£i? (A,R,VA) hermano

•*be¿i? (A,R,VA) piojo

•*be¿u? (+ «’be-?) (R,I)
saltamontes i

•’beci(?) (Cu,Co) rana

♦*beci(?) (Co) semilla2

•’beki-RV (A»R,VA) cuervo

•be? (R,VA) conversar

•’be? (A,R,VA) aire

•’be? (A,R,VA) liendres2

•be? (A, VA) sentarse

*’be?e (M) liendres2

*’be?e<i? (M,I) piojo

*’be?e3¡ león

•’be?e3i? semilla2

*’be?ela? carne

*’be?eLa culebra

•*be?te zorrillo

*’be?£i? (I) hermano

•*be?ku? perro

•’be?Ne (Co) tierno

•’be?ya hongo

*’be?yu pulga

*’be?wi? (M) luna

*’be?wu? (A,R,VA»I,Cu, Co) luna

*’be3¡ (todos) gritar

•’be3i? (M,I) rana

•’be3i(?) semilla2

•’begi? (A,R,VA) hielo

•be’ga (R,VA) collar

♦be’ga? (I) collar
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♦be-'gopi armadillo

*’begu (Cu,Co) mohoso

*’begu (M,I,Cu,Co) peine

*'begu (A,R) jorobado

♦’besu (M) abeja

♦'bezu abeja

*'bezV-’sawu (Cu,Co) criatura, 
chico

*'beni hacer

♦'beNe (R) lodo

•’beNe? gente

♦'beNe-Ru (VA,M,I,Cu) lodo

♦be'Naci (R,VA) gente

♦’bela-Ru (A,R,M,I,Cu,Co) estrella

*'beLa pescado

♦’beLa (M,I,Cu,Co) hermana

*'beLa-Ru (VA) estrella

•be’re? (A,VA,Cu, Co) hormiga 

*’bera (A,R) ave doméstica 

♦’bera-Ru (VA,I) ave doméstica 

*’be-Ru (A,VA,M,I) mohoso 

♦’be-Ru (A) peine

♦’bey a? animal2

*'beya?-ki (I) cuervo 

•be’ya-Ru (R) mohoso 

♦'be’ya-Ru (VA,R) peine 

♦'beyu araña 

♦be’wi? (M) guayaba 

♦’be*? cangrejo 

*'be*?za(?) (Cu,Co) zorra 

•'be-za? (A,R,VA,M) zorra 

•’ba? (Cu,Co) cielo 

*'ba?ana (M,I) cola 

*'baba(?) comezón 

•'baza flecha 

•’bani despertarse2 

•'bani despertarse 1 

•'baña (A,R,VA,Cu) cola 

♦’bawu? carbón 

♦’buzV (R) acabar 

♦bu’wi? (I) guayaba 

♦bV/e*? (Cu) piojo 

♦bV’ce-? (Co) piojo 

♦’di (Cu,Co) ceniza 

♦’dipa duro 

♦’dipa? duro
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♦'ditV-RV (A,VA,Co) jugar 

•'di¿a (A,VA,Co) estallan 

•*di?Í3a? palabra, idioma 

•’di?isi (A,VA,M) distribuir 

•*di?ina-RV golpear 

*’d¡bi (R,VA) lavar 

•'diza (A,VA,M) pagar 

*'dina golpear 

•*diya (A,R,VA) tejer7

*’de ceniza

•’de (A,R,VA) tenen 

•’de (A,VA) pasar 

*'de¿V (I,M) espalda 

•’de? este

*’de?di (R,I) pasar 

•’dedi (M) pasar 

•’da ÍT2 

•'dad vacío 

*’da? yoi

•’da? (I) tenen

*’da?a petate 

*'da?a (R,Co) ir3

•’da?pa? (VA,M) manipular

•’da?na (I) tentar

•’dabi (A,Cu,Co) tragar

•’dama? (VA,M,I) lechuza 

•'daña (R,VA,M) tentar 

•’daLV (Cu,Co) veniri 

*'dawa? ídolo

*’dawu espiga

•’dawu? (A,R,VA,M,I) criatura, 
chico

•'dopa (M,I,Cu) corto

*’dopa (VA,M,I) reunirse

•'do?o cuerda

*’do?o (M,I,Co) vender

•do?ba (M,I) fumar 

•do?-’ba?ana (M,Cu) mecapal 

•do?-'bana (A) mecapal 

♦’doba (A,R,Co) fumar 

•’doba (A,VA) reunirse 

•'doba? maguey 

♦'doLa? pecado 

•'du?ubi? pluma 

*’dusu(?) valiente

♦’31 tranquilo
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♦'3¡ta (R,M,I) hueso

(Co) seno

*’3¡?i<¡ (A,I) fuerte

♦’3¡?ibi (R,Cu) sacudir 

*’3¡?¡-’d¡3a (palabra) contestan 

•*3¡?ina (A,R,VA,M,I) trabajo 

♦’3i?ina? (A»R,VA) espuma 

*’3¡na (A,R, VA,M,I) llegar 

•*3ina? miel

*’3¡’la (A,R,VA,M,I,Cu) comal 

*'3e (I,M) tarde

(R,Cu,Co) tarde

**3eb¡ temer

♦’3eni humo2

•f3ele (R,VA) encontrar 

•’3 el a (A,R,VA,M,I, Cu,Co)
encontrar

♦3a lleno

•’3 a (M,I) llenar

•'3a? brujo

•’3a? (A,VA,Cu,Co) llenar

•'3a? a (A,R,VA,M,I,Co) caliente 

*’3opa? (Co) maíz

♦’3oba? (Cu) maíz

♦’3owa (Cu,Co) existir

*’3u?uni (A,R,VA) gotear

*’3u?uNi (M,I,Cu,Co) gotear

*’3umi cesto  1

♦*3uwi (M,I) arden

♦’gita(?) (R,VA,Co) arco iris

•’gjtu + *’we3¡ calabaza 
chilacayote

•’gjtV-RV (R,VA,M,I,Cu,Co) jugar 

•gU¡ (M) metate

*'g¡¿¡ (M) papel

•’gUa (VA,I,Co) estallan 

•’gUa?-’gekV-RV (lit. pelo-cabeza)
cabello

•’gikV-RV (A,R,VA) cabeza

♦’gi? fuego

•*gi?i asar

♦’gi?i excremento2

•’gi?fci (A,R,VA,I,Cu, Co) metate 

*’gi?ibi (M,I) lavar

♦*gi?iba/íe7TO

*’gi?ida (A,Cu,Co) venin

♦’gjíidV-Ru (I) agujerear
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*’gi?¡si (R,VA,M,Cu) distribuir 

*’gi?izi (I) distribuir

*’gi?ina? chile

•’g¡?/¡ (A,R,VA,I,Cu) papel

•’gi?ci (Co) papel

♦'gi?si? bosque

*’gi?si? (Cu) orina

*’gi?-RV (M,I) flor

•’gi?ya cerro

**gi?yu cal

♦•gWyu? (R,M,I,Co) hombre 

*’gibi (R,VA) lavar 

*’giba (M,I) coser

*’gidi piel

•’gídi 4- •’giye-RV 4- *’lawu 
párpado

*’gidi 4- •nkusV 4- *’rawu
párpado

♦gidi ( 4- boca) labios

•'gjdi? murciélago 

*’gidV-Ru agujerear 

•'gi§a-Ru (M,I) red

*’güi hierba

*’giza (R,VA,M,I,Cu) pagar

*'g¡na golpear

•’gina (Cu,Co) palma 

*’gila (A) hermana 

•’giru? (R) ombligo 

*’gj-RV (M,I) piedra 

•’giya (A,R) tejen 

•»g¡- fuego

•’gi* (A,I,Cu) bambú

•’gj’di (A,M,Cu,Co) gallina 

•'geV (VA) asar 

*'geta tortilla

♦*geta-RV (A,R,VA) caña 

*’getu calabaza

*’getV?-RV abajo2

*’ge£e? espina 

•*geki? (M,Cu) arden 

•»gekV-RV (M,I,Cu,Co) cabeza 

•*ge? (R,Cu,Co) verde

(Cu,Co) ueve

*’ge?ebi (VA) sobar 

*’ge?eda (M) venin 

♦*ge?egu (M) ríoi 

•’ge?ezV-RV harina
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*’ge?ela noche2

*’ge?eru agujero, hoyo

*’ge?3u? (A,R,VA,I,Cu,Co) grano

•’ge?gí(?) (Cu,Co) hielo

*’ge?sa (Cu,Co) cigarillo

♦’ge?la (I,Co) hondo

♦’ge?ri? ocote

♦’ge?-RV (VA,M) beber

♦’ge?-RV (A,R,VA,Cu,Co) flor

♦’gedi-Re (VA,R) gallina

*’ge3u? (M) grano

♦’gegi (M) hielo

♦’gegu ríoi

♦’gesu? olla

•’gesa (A,R) red

*’gesa-Ru (VA,Cu) red

♦’geza (A,VA,M,I) cigarillo

♦’geza (A,R,VA) mazorca

♦’gela milpa2

•’gela (R) hondo

♦’gela + ’gidi (A,VA,I,Cu,Co)
huarache

♦’geLV (M) venir i

♦’geLa + *’gidi (M) huarache 

♦’geLa? 4- *’gati (Co) muerte 

*’geLa? + *’guti (R,VA,Cu,Co) 
muerte

♦’ge-La?-’wagu(R) alimento

*’geri ocote

♦’ge-RV (A,R,VA,Co) piedra

*’ge*3e + *’lawu ’yu (A,R,VA,I) 
mundo

**ge*3e pueblo

*’ge*3e fibra de maguey (ixtle)

*’ge*La? + *’zonu mamey

*ga ese

*ga (A,R,VA,M) nueve

♦’gapi (Cu,Co) relampaguear

♦’gapa teneri

•’gapa? (R,VA,Co) manipular

♦’gati siete

*’gati (A,VA,Co) morir

♦’gata? acostado i

•’ga£i? (A,R,VA,Co) escondido

*’ga¿i? (VA,M) amarillo

*’gaka poder, ser capaz

♦’gaku (A) vestirse
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*’ga? (I) nueve

*'ga? (VA,M,I) verde

*'ga?a (VA,M,I,Cu) crecer

*'ga?a£ aplastar

♦'ga?abi (M,I,Cu,Co) sobar

(I) plantar

♦'ga?aza plantar

♦'ga?ana? permanecer

♦'ga?aNa (A,VA) dejar

♦'ga?aNa (A,VA,M,I,Cu,Co) 
escarbar

•’ga?ayu? cinco

•'ga?ayu?-’yu?wa? (Co) cien

♦’gaita? acostado i

(M,I) escondido

•'ga?na tentar

•'gabi (Cu,Co) decir2

♦'gabi (A,Cu,Co) tragar

*’ga3¡ siete

♦*ga3¡? (A,VA) mamar

*'gasi (A,M) dormir

*’gasa (A,VA,M,Cu) mascar

*'gasa-RV (VA,M,Cu,Co) negro

♦’gasa cerca

♦'gazV (I,Cu,Co) mojarse 

*'gazV-RV (A,R,VA,I,Cu,Co) bañar 

♦'gana tentar

*’gaLV venir i

♦'gaLa veinte

♦'gaLa (A,VA,I) anochecer 

♦ga-'yoNa sesenta

•'gayu (Cu,Co) moscai

•'gayu? (R) moscai

♦ga-'yu?wa? cien

•’gawa (A,VA) alimento 

♦'ga-la-RV (A,R,VA,Cu,Co) nacer 

•go (Cu,Co) meter

♦’gopa (Cu,Co) teneri

•'gopa? (VA,I,Co) húmedo

♦'gota? (A, VA, Co) acostado i 

♦'gola? (VA,Cu,Co) mezclar 

♦'golV-Ru (VA,Cu,Co) reventar 

*'goka poder, ser capaz

♦'go?aza (A,R,VA,Cu) plantar 

♦'go?o (A,R,VA,I) meter

♦'go?ola? (M,I) mezclar
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*’go?os¡ (Cu,Co) cazan

*’go?ozi (M) cazan 

*’go?ozi-RV (I) cazan

*’go?ona llorar

*’go?oNa (A,R,VA,M,I, Co) buey 

•’go?oLa (A,R,VA,M,I,Cu,Co) 
cantar

*’go?ba (M,I) fumar

(Cu,Co) zopilote

*’goba (A,R,M) escoba

*’goba (A,R,VA,Co) fumar 

♦’gosa? (A,VA,M,Co) mascar 

*’gosu? (VA,Cu,Co) viejo2 

♦’gona (I) dan

•’gona (A,Co) oín

*’goNa (Cu) buey

*’goNa (VA,Cu) dan

♦’gola (R,VA,I) suave i 

•’gola-RV (A,R,VA,Co) nacer 

♦’goLV (M) zopilote

*’goLa (VA,M) suave i

•’goLa (VA,Co) toreen

♦’go» camote

*’go*la viejo i 

•gu (Cu) moler 

•’guti (A,VA,Cu,Co) matar 

•’guti (VA,Co) morir 

•’guti? (A,VA) vender 

*’gutu (A,VA) moler 

♦’gujti (Cu) blanco 

*’guci (R,VA,Cu,Co) cana 

*’gu?uti (M,I) matar 

•’gu?utu (M) moler 

*’gu?u¿i (Cu) suave2 

*’gu?uci (Co) suave2 

*’gu?u3i (A,M,I) suave2 

*’gu?u3i? (A,R,VA,Cu,Co) moco 

♦’gu?u3e? (M,I) moco 

*’gu?£V (Cu,Co) codo 

♦’gu?su? humoi 

•gu’bilizi? (Cu,Co) víbora 

♦gu’bi3a sol 

♦gu’bisi? (M) víbora 

♦gu’bizi? (VA,I) víbora 

*gu’ba?ya (VA,I) escoba 

*’gu3i (M,I,Co) yerno
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•’gugi? (A,R) arden 

•gu’5a?ru? saltamontes2 

♦gu’áaru? saltamontes2 

•’guáu? humoi 

•’guni hacer 

♦'gula abuela 

♦’gula (A»R,I) hembra 

♦'guLa (A,VA) anochecer 

•gu-’ragu(?) lagartija 

♦gu’wi? (R,M) conversar 

•gu’wi* (I,Cu) madurar 

*’gu*£i (I,Cu) amarillo 

•*gu*3a? pantano 

•'si exprimir 

•’situ? (Cu) lejos 

♦si? (Cu) sufrir 

•’si? (Cu,Co) intestino 

•*si? (VA,Cu) comprar 

•’si?i exprimir 

•’sila mañana2 

•se 4- •’tibi (A,Cu) otro 

♦se 4- *'te (M,I) otro 

♦se 4- *'tubi (I,Co) otro

♦’seci (Co) enseñar 1 

♦*sekV (Cu) toreen 

•*se? andar 

♦*se?edi (M,I) enseñan 

•’se?egu (M,I) cerrar 

•’se?eLa? enviar 

♦’sedi (A,R,VA) enseñan 

•’sede? (Cu) sal 

•’se3i (R,VA) desatar 

•’seni (R,VA,Cu,Co) cazan 

♦*sa? andar 

*’sa?a completar 

•*sa?a (Cu) tejen 

♦*sa?a (M,I) bailar 

♦’sa?a (M,Cu) frijol 

•’sa?abi (A,Cu) deber 

♦’sa?agu (Cu) cerrar 

•’sa?aNa (A,R,M,I,Cu) dejar 

•’sa?bi (Cu) huérfano 

*’sa?ba (Cu) metlapü 

•’sa?na1 (Cu) hermana/o 

•’sagi (A) desatar 

*’sama(?) (Cu) lechuza
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♦’sana parir

♦’sana (M) hermana/o

♦’sana (VA) dejar

*’sala?-Ru (A,R,VA) abrir 

*’saya-RV (A,R,VA) cerrar 

♦'so? (Co) espalda

♦’sowa (A) existir

*’sowa (A,R,VA) nieto

♦so* (A,R,Cu) parado

♦su’lawu (A,VA,M,Cu) empezar 

♦’suwi? (M,I,Cu,Co) extinguir 

♦’si ¿qué?

*’siti? (R,VA) brincar

♦si’ke (Cu) excrementoi

♦si’ke? (A,R,VA,M, I,Co)
excrementoi

♦si?i exprimir

*’si?iti(?) (Cu) brincar

*’si?la ala

♦’sibi (M) rodilla i

♦si’benV (R) dedo

♦s¡3¡? (VA) seno

*’s¡Ni (M,I,Cu) nochei

*’siya (I) ladrar 

*’si’3i? (A,R,Cu) seno 

♦se (I) cenar

•’se (A,R,VA) mañana i 

•’sekV (M,Co) desatar 

*’se?ela marido 

♦’§egi (I) mentón 

♦’segV? desatar 

*’seni? saliva 

♦’sakV (Cu) desatar 

*sa?la?-Ru (Cu,Co) abrir 

♦saba (I,Cu,Co) cáscara 

♦’saga? mejilla 

♦’sagV? (I) desatar 

♦’sana (A,R,VA) señor 

*’sala?-Ru (M,I) abrir 

♦’sopa (I) corto 

♦’sopa (A,R,VA,Cu,Co) seis 

*’so?opa (M,I) seis 

*’so?zV(?) rama 

♦’soba corto 

♦’soga? (VA,M) uña 

*’sosV (M,Cu,Co) nieto
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**§ozV? rama

•’ionu? ocho

*’Jupi (A,VA) chupar

•’5abi? frotar

*’5azV sacerdote

•§u-’we (R) comida

•Su'wa?ana (I,Cu,Co) señor

•SV’éu (M) codo

♦’zi (A,R) agrio

•’zitu? (M,I,Co) lejos

♦’zi/ (A,Co) blanco

•’zikV-RV (VA) agrio

*’zi? (M) intestino

•’zi? (A,I,Co) sufrir

•’zi? (VA,M,I,Co) comprar

*’zi?ibi (I) liso

*’zi?i-’la?3i? (A,R,VAJ) descansar

*’zi?i-’lazi? (M) descansar

•’zi?tu? (A,VA,R) lejos

•zi?sa (Cu) ardilla

*’zibi (A,VA) liso

•’ZÍ3V-RU (R,VA) fuerte

*’zisi (M) temblar

*’zisi (VA) dulce

♦’zina (A,R,VA,M,I) palma

♦’ziLa? (A) frío

*’ziyu? rayo

♦’zekV (M) torceri

♦’ze? (Cu,Co) andar

•’ze?e (M,I,Cu,Co) elote 

•’zede? (A,R,VA,M,I,Co) sal 

•’zeni cazan

•’ze* (Cu,Co) grasa

•’za (A,R,VA) día

•’za (A,R,VA) frijol

*’za (A,R,VA,M,I) grasa

*’za (M,I) andar

•’zaka? alegre

•’za? (A,R,VA) andar

•’za?a completar

*’za?a (Co) frijol

•’za?a (M) día

*’za?a (M,I) tejer2

*’za?a (A,R,VA) elote

•’za?aka sanar

•’za?abi (I,Co) deber



206 EL PROTOZAPOTECO

*’za?bi (Co) huérfano

*’za?na (A,R,VA,I,Co) hermana/o 

*’zabi (A,R,VA,M,I) huérfano 

♦za’ba (VA) sucio

*’-zaba (A,M,Co) metlapil 

*’zaba? (I,Cu) sucio 

♦’zana parir 

♦’z-ala-Ru abierto 

*’zoba sentado

*’zowa (R,VA,M,I) existir

*zo* (A,R,VA,M,I,Cu,Co) parado 

♦zu’lawu (A,VA,I) empezar 

♦zu’wi (Cu,Co) guayaba 

*’zuwi (Cu,Co) arder2

*’¿i ¿qué?

*’zi (Cu,Co) nariz 

♦zi (A,VA) borrar 

*’ziti? (A) brincar 

*’zi¿i? (A, VA) codo 

*’zi<u (R) codo 

♦’zici (Co) reír 

*’zicu cebolla 

*’zikV-Ru hombro

*’zi?i exprimir

♦’zi?i (M,I) nariz

*’zi?ina? (A,R,VA) nariz 

*’zi?¡Ni hijo

♦’zi?la? algodón

•’zi?-RV poco

♦’zibi (A,R,VA,Cu,Co) rodillai 

•’z¡3i? (I) seno

♦’ziga? jicara

♦’z¡3¡ (A,R,VA,I) reír

♦’zisi (A,R) dulce

♦’zizi (R,VA,Co) temblar

•’zizi (M) reir

♦’zini (VA) noche i

♦’zila (R) hermana 

♦ziya (I) borrar 

♦’ziya (A,VA,Co) ladrar 

♦’zi*£i (Cu) reír 

*’ze (M,I) mañana i 

*’ze<V (Cu) espalda 

♦’zeni amplio

♦’zeni (A,R,VA,Co) cazan 

♦’zeni? saliva
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•za (R,VA) cáscara

*za- (A,M,I) abajo i

*’za?na (A,R,VA,I,Cu,Co) abajo i

•’zana parir

•’zana (M) abajo i

•’zala abierto 

•zala7-Ru abrir 

*’zo7 temblor 

•*zo7oba nadar 

*’zo?oNV-RV correr 

*’zoba7 (A,R,VA,M,I) maíz 

(A,I,Co) uña

•’zonu mamey

•’zupi (R,VA,I,Cu,Co) chupar 

•’zu73¡ (A,Cu,VA) yerno 

•zu’benV (A,VA) dedo 

•zu-’we (A,VA,M,Cu) comida 

♦’ma (Cu,Co) animali 

•’mani(7) (M,I,Co) animali 

•ni aquÍ2 

*’nita-RV (M,I,Cu,Co) caña 

*’ni7iz¡7 leche

•’ni7ya pie

•'nisa agua

•’nisa (Co) mazorca

•’nisa-’dawa7 (agua + grande) 
mar

*’nis¡7 (VA) orina

•ni’ya7a milpa i

•’ni* (M,Cu) agrio

•’ni*za (M,I,Cu) mazorca

*ne (Cu) doler

•’ne (M,I,Cu) con

•*ne’tu7 (A,R,VA) nosotros (excl.)

*’ne7e (Cu) pesado

*’ne3V-Ru dar2

•’nesu (Co) aguacate

•’neza camino

•na- amargo

•’na decir i

•’na- sucio

•na (M,Co) yo2

•na (M,I) doler

•’na (A,VA) con

•’napa (VA,I) tener i

•na'ku7bi (M) nuevo
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♦’na? + **gula abuela

♦’na? (A,R,VA,M,I) mano 

♦’na?a (R,VA,I,Cu,Co) madre 

*’na?a (M,I) pesado

*’na?a (I) yo2

♦na-’gi3e (M,I,Cu) fuerte 

♦’naga? (A,R,VA) oreja 

♦’nasi (M,I) dulce

♦’nasV(?) acostado2

♦’nana (A,M) madre 

♦na'Ne* (Cu) saber 

♦’naNa (M,I) saber

♦’na-La? (R,VA,M,I,Cu) frío 

*’no (Cu,Co) con

*’no?la largo

•'nupi pulque

*’nu?ula (VA) hembra 

♦nV-’gopí armadillo 

♦nV’zaci (Co) ciruela 

♦’Niti destruir

♦’Ni? (M,I,Cu,Co) hablar 

♦’Ni?la (M,I) nixtamal 

♦’Ni?La (A,R,VA,Cu,Co) nixtamal

•’Ne (Cu,Co) rojo

•Ne (A,VA) hablar

*’Ne-Re (R,VA) ayer

♦Na (M) ahorai

♦’Na (A,R,VA) rojo

♦’Na? mujer

♦’Na? (M,I) rojo

♦’Na?a ahora2

♦*Na?aga-Re (M,I) ayer

♦’Naba (A,R,VA,Cu,Co) pedir

♦’Naba? (M,I) pedir

♦’Nase anteayer

♦lici (Co) casai

•’li? (R,VA,I) tú

♦’li? (A,Cu) cercado

•*li3i (A,R,VA,I,Cu) casai

♦’lizi (M) casai

♦’leku (M) jorobado

♦’le? (R,VA,I) cercado

♦’legu (VA) jorobado

•*le* (Cu,Co) nombre

♦’la (A,R,VA,M,I) nombre

♦’lapa cosechar
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*’lapa? (A) manipular

*’lati? más

*’lati-Ra lugar 

♦’latV-Ra vaciar

*’la¿¡? (M) llano, llanura

♦’laku (A,R,VA) corteza

•’la? (Cu,Co) bajar

♦’la? (A,M,I) el 

*’la?a abanicar

*’la?a-du? (I) nosotros (excl.) 

*’la?<i? (A,VA,I,Cu) llano, llanura 

*’la?ci? (Co) llano, llanura 

*’la?3¡? (A,R,VA,I,Cu,Co) corazón 

•’la?ri? (Cu,Co) tela 

•’ladi (A,M,I,Cu) cuerpo 

«'ladi-Ra (I) lugar 

♦’ladi(?) quitar

*’laga? ancho 

•’lagu (I) corteza

•’lasi (A,R,VA,Cu,Co) delgado 

*’las¡? (M,I) delgado 

*’lazi (Co) cuerpo

♦lazi? (M) corazón

♦’lana (I,M) hollín

♦la’Ni (AJt»VAJ,Cu) fiesta

•’lari? (A,R,VA,M,I) tela

♦’laya (I) dientes

*’lawu (R) empezar

♦’lawu (A,R,VA,M,I,Cu) cara

♦’lopa? (A) húmedo

♦’lo? (Co) cercado

♦’lo? (I,Cu) tú

*’lo?o (A,VA) meter

•’lu? (A,M,I,Cu) tú

♦’lu?wi? (A,VA,Cu,Co) enseñar2

•’lubi (VA) soplar

♦lu’ba (VA) raízi

♦lu’ba? (M,I) raíz]

♦’luza-RV (A,M,I) acabar

♦’luzu barba

♦’luwi? (M,I) enseñar2

*’lu’3e? (A,VA,M,I,Cu,Co) lengua

*’lu*3¡? (R) lengua

•’Li derecho

*’Li? derecho

♦’Lisa (R,VA) levantar
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♦’Lisa? (I) levantar

♦Le? (R,VA,Co) el

♦’Le? (Cu, Co) aflojar

♦’Le? (Cu,Co) fiebre

*’Le?e (Cu,Co) rompen

*’Le?e (A,R,VA) barriga

♦’Le?e (A,R,VA,M,I) lamer 

*’Le?en¡ (I,Cu,Co) barriga 

*’Le?eya (A,VA,M,I,Cu,Co) 
bendecir

♦Leni (Cu,Co) oriente

♦’LeyV (Cu) lamer

♦’Leya (M,Cu) dientes

♦’La (Cu,Co) amargo

♦’La (A,R,VA) fiebre

♦’La? aflojar

♦’La? amargo

♦’La? oler

♦La? + *’guti (A) muerte

♦’La? (M,I) fiebre

♦’La? (VA) oriente

*’La?a (A,R,VA,M,I) rompen

♦’La?a¿i cuidar

♦’La?abi hervir 

♦’La?ana hambre 

*’La?aya (R) bendecir 

♦’Labi hervir 

♦’Laga? hoja 

•La’ni (M) fiesta 

•’Lana (A,VA,R,Cu) hollín 

♦Laya? (A,R,VA) dientes 

♦’Lawu’yu (M,Cu,Co) mundo 

♦’Lo (A,VA,Co) raíz2 

♦Lopa (Cu) barrer 

*’Lo?oba (M,I) barrer 

♦’Loba (A,R,VA,Co) barrer 

♦’Lowi (R) raíz2 

*’Lubi (A,VA,M,I) soplar 

*’ri?ida (A,R,VA,I,Co) venir2 

♦ri?sa (Co) ardilla 

♦ri-’diLa pelear 

♦’risa (R) ardilla 

♦’risi (A,R,VA) medir 

♦’rizi voz

♦’riza (A,VA) ardilla

♦ri-’Lani (A,R,I) oriente
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•re (M) sentarse

•re? aquíi

•’re? abajo3

•re? (A,R,VA) sentarse

•*re?e cántaro

*’re?ela noche2

**re?di (Cu,Co) pasar

•’re?gi? (I) arden

*’re?Ne (A,VA,M,I) tierno 

*’re?-RV (A,R,VA,M,I) beber 

*’re3¡ (A,VA,Co) gritar 

•’regí? (R,VA) arden

•’reza romper2

*’reni sangre

•’rene oín

•’reya (Co) dientes

*’ra enfermo

*’rapi (A,R,VA) relampaguear

*’rat¡ (A,R,VA,I) morir

•’rata? acostado 1

*’raj*V-Ru (I,VA»Co) reventar 

*’r-aka poder, ser capaz 

•’raku (A,R,I) vestirse

•’ra? enfermo

*’ra? todos

♦*ra?a (A,I) arriba

(A,R,VA) plantar

•’ra?aLe (R,VA) arriba

*’ra?ta? (I) acostado 1

*’ra?sa? (I) mascar

*’ra?wa gordo

•’rabí (M,I) decir2 

♦’rabí (A,VA,I) tragar 

*’ra3¡? (A,R,VA,I) mamar 

*’rasi (R,I) dormir 

•’rasa? (A,R,VA) mascar 

•»razV-RV (R,VA,M,I) bañar 

•’rana (Co) hollín 

•’rala (R) bajar 

♦’rala-RV (A,R,VA,I,Co) nacer 

•’raLa (A,VA) anochecer 

♦’rawa (M,I) alimento 

*’rawa (A,R,VA,M,I, Co) comer 

♦’rawu (Co) cara 

•’ro tos

•*ro? tos
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*’ro? (R) cesto2

*’ro?ona llorar

babear

*’ro?oLa (R,VA,M,I,Cu) cantar

*’ro?ba grande

*’ro?ba (M) rociar

*’roba (A,M,I,Cu) cesto2 

♦’roba (A,I) rociar 

♦’roña (A,I,Co) oír2 

♦’roNa (A,R,VA) dan 

♦’roLa (VA,I) torcer2 

♦’ruti (A,R,VA) matar 

♦’ruti? (A,R,VA) vender 

♦’rutu (A,R,VA) moler 

*’ru?u (A,VA) gustar 

*’ru?uti matar

*’ru?utu (I) moler

*’ru?3u? (A,R,VA,I) podrir 

*’ru?wa boca

♦’runi hacer

♦ru’wi (M) conversar 

♦ru’wi? (R,I) conversar 

♦’ruwa (Cu,Co) boca

♦’yika-RV cabeza + *’yo?o casa 
tejado

*’ye (Co) limpio

♦’yekV (A,M,Cu) toreen

*’ye?kV (I) torcer 1 

♦’ye?Ne (Cu) tierno 

•’yesu aguacate 

♦’yeni (R,VA) cuello 

♦’yene oin 

♦’yeN (M,Cu,Co) cuello 

♦’ye* (Cu,Co) temascal 

*’ya (A,R,VA,M) temascal 

♦’ya (M,I) limpio 

*’yapi (R,Cu) relampaguear 

♦’yapa (M,Co) tener 1 

•’yapV-RV chayóte 

♦’yati (Cu,Co) morir 

*'ya¿V (Cu,Co) reventar 

♦’ya£i (A) amarillo 

♦’yaka poder, ser capaz 

♦’yaka sanar

♦’yaku (VA,M) vestirse 

♦’ya? (Cu,Co) mano
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*’ya?a crudo

♦’y a? a (I,M) ir3

*’ya?a (A,R,VA,M,I) bailar 

*’ya?a (A,R,VA,I) bramar 

•’ya?aza (Cu) plantar 

*’ya?ana olote

•’ya?ana? permanecer 

*’ya?aNa (M,I,Cu,Co) dejar 

•’ya?ala copal

*’ya?pi (M,I) relampaguear 

•*ya?sa-RV (A,I,M) negro 

*’ya?ni? (A,I) claro 

•’yaba (A,VA) cielo

•’yaga árbol

(M,I) oreja

*’yasi (M,Cu,Co) dormir 

*’yazV (M,Cu,Co) bañar 

•ya’ni (M) claro 

*’yani (A) cuello 

•’yana escocer 

•’yaNi (I) cuello 

•’yaNa ahora i 

*’yala (M,Co) nacer

•'yala?-Ru abrir

*’y-ala-Ru abierto

•’yaLV venir i

•’ya-RV (VA) limpio

♦’yawa (M,Co) comer

*’yawu 4- *’be? río2

♦’ya*3¡ (A,R,VA,M,I,Cu) ciruela

•’ya*3i? (Cu) mamar

*’yokV (VA,Co) toreen

♦’yoku (Cu,Co) vestirse

*’yo?o casa 2

*’yo?o cueva

*’yo?ona llorar

•’yo? + *’dawu? iglesia

♦’yo?la largo

♦’yona (Cu,Co) oír2

•’yuti (Cu,Co) matar

♦’yu?u (A,VA,M,I) gustar

*’yu?utu (M) moler

♦’yu?u3u? (A,I) podrir

•’yu?3u? (I) podrir

•’yuba (R,VA) cielo

♦yu3u? (M) podrir
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*’yuzV (VA) acabar

*’yun¡ hacer

•’yuwi? (VA,M,Cu,Co) extinguir

♦’yu* tierra

•’yu’zi arena

♦'wi (A,R) guayaba

*’wi£a (A,R) pasado mañana 

(A,R,VA,I) triste

♦wi’3e? (Cu) pasado mañana 

*’wÍ3a (VA,M,I,Co) pasado 
mañana

(Cu) triste

*’wiya? ver

♦wi* (A,VA) madurar

*’we£i? (Cu) hermano

*’weci? (Co) hermano

*’we? (A,VA) conversar

*’wa (Cu,Co) comer

*’wa¿i? (A,R,VA,Co) iguana

*’waci? (Cu) iguana

♦’waka poder, ser capaz

*’waga (A,VA,I) rata

(M) mojarse

♦’waza flecha

♦’wazV-RV (VA,M) bañar

♦’wana espejo

•’wana (Cu) hierba comestible 

(♦bi’zina?) + *’waga (M,Cu,Co) 
rata

♦(’doba) *’zi*?3V piña

♦(’doba) *’zizV piña

(♦’neza camino) (Cu) + *’bi?isi 
occidente

♦(♦’yika-RV cabeza) 4- ♦’zibi
rodilla2
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EXJn los años 60, la lingüista María Teresa Fernández de 
Miranda emprendió un estudio sobre siete variantes del 
zapoteco, una familia de lenguas otomangues del estado 
de Oaxaca, con la finalidad de reconstruir el sistema fo
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dido por el fallecimiento prematuro de la autora en 1966. 
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punto de partida para futuros estudios comparativos.

Con esta coedición, El Colegio de México y el Ins
tituto Nacional de Antropología e Historia se unen para 
rendir homenaje a la desaparecida autora y reconocer 
la vigencia de la obra.

EL COLEGIO DE MÉXICO INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA


