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INTRODUCCION 

 



     la presente investig 

diferenciación de los dialectos, al problema de crear una base 

de referencia con respecto a la cual caracterizarlos. Lo ante- 

rior resulta especialmente complejo en el caso de lenguas como 

    

el español, que se habla en un territorio tan extenso. 

Para lograr la delimitación de los dialectos o de las zonas 

dialectales se ha seguido el procediriento de estudiar pocos 

fenómenos en grandes áreas. El planteamiento anterior es, no 

cabe duda, inobjetable. Sin embargo, las investigaciones dia- 

lectales como la que hago en Tamazunchale lo rebasan inevita= 

blemente, puesto que cubren muchos fenómenos en un territerio 

limitado. 

For otra parte, la dialectología hispánica se ha ocupado 

tradicionalmente de estudiar y comparar el habla popular por 

un afán legítimo de buscar las mayores diferencias geográficas, 

que se encuentran precisamente en hablantes de este tipo. lás 

  

recientenente, sin embargo, se ha explicitado el hecho de que 
  rbién en el nivel 

  

las diferencias dialectales se encu: 

de los hablantes llaredos cu-tos y se ha planteado, consecuen 

  

temente, la necesidad de estudi alecto en sus diferen- 

  

tes niveles”. 
  

hetural: aa 

   



  

cas o externas: mismo dialecto, lleva 

  

al conociniento de las formas que se consideran vulgares o cul- 

tas. ¿ste tipo de variantes sólo se descubren sintonáticarente 

dentro del dialecto, ya que lo que se considera culto en un 

lugar puede resultar vulgar en otro, o al contrario 

ádenás de las variantes comentadas, la dialectología o socio- 

lingúística actual incluye otrás que, aunque nenos diferencia- 

  

áoras, son igualmente importantes para comsrender los fenóne= 

  

nos que se presentan en el habla de una localidad: las que 

se encuentran en generaciones diferentes de hablantes y en 

hombres y mujeres”. 
  

  

al autor a insistir en la necesidad de considerar el estudio 
de los niveles en las investigaciones dialectales del español 
de América ya que —continúa Rona— "la fragmentación espacial 
Caty se operg en nuéstro Cont: inente en todos los nive- 

2 los niveles populares, 
¿Be escuchado en heblentes cultos de Santza50 

. el zapato" mbién 
lo usa el zisn +Lo de pen e s 
me comunicó una persona de ese lugar—, mientras que eñ léxico 
se sionte cono forra vulgar o rural. Frente a esto, una forma 
mexicana como colientito que utalzzan las pers:nas cultas resu]- 

Jn isparña, mientras que pronunciaciones como cansío 
la 1 

En ía nes en Zspa 

ado en hablantes cul tos de eninsula pe sienten 

Zona, ibid. 

       
     

    
    

  

cxudad 
antes. 

entre el habla de ho. 
crarte L...] fue RousseLot 
Írouin las varz.c1ones que, 

   
      

  

        
   

  
     

825 quien vio en la aldea úe Celled 
ión en generacz             

   



Lo antes e: 

  

     habla de achale con dos 

dialecto y diferenciar a los hablantes según las categorías 

  

úe escolaridad —lo que corresponde a los niveles cul 

de generación y de sexo”. ¿sto me ha llevado a investicar un 

número que considero suficientemente extenso de fenómenos 

fonolégicos, gramaticales y léxicos. Con base en ellos, y da= 

zunchale 

  

da su diversidad, intento diferenciar el habla de T 

con respecto al español académico”, ya que es la única fuente 

por el momento, cuento para intentar una comparación como la 

que plantean mis datos. Al lado de esto, trato de diferenciar 

los grupos sociolingliísticos d: acuerdo con las categofías antes 

mencionadas en cada fenómeno para el cual encontré variantes 

sintomáticas y, asimismo, busco su caracterización tomando 

en cuenta todos los fenómenos que previegmente consideré en 

forma aislada. or últino, hago referencias, siempre que me 

es posible, a las formas similares que se han encontrado en 

el español de otras regiones, principalmente de Iberoamérzca. 

  

     1. Cono artes he comentado, la dzalectología ha considerado, 
en una u otura forma, las tres categorías. n este pia aña= 

ble ca (197%,     

  

     
ua tiene algunas diforenzzas, fuera de día 
de provinzzas, conforne a las edades, ca 

Y de vulgo, 
e, del rias del anzia= 

r elad, de muxeres y 
o 

   



   narzo y las grabeciones 

consideré n     
  
e los informantes o de 

  

sarzo recabé información   
dado otras persones de la locala   

  

Zn las encuestes utilicé el Cuestionario par: 

  

de las zonas dislectale: iéxico (CZD) en sus partes de gra- 

mática y léxicol. zas grabaciones me sirvieron para recozer y 

posteriormente estudiar las conversaciones que sostuve con los 

infornantes”. ón ellas se mantuvo un estalo constante que puedo 

  

llamar forral. La temática de los diálogos fue libre. Los datos 

obtenidos mediante las grabaciones me sirvieron para el estudio 

de los fonemas y sus variante y también para algunas cuestio- 

  

nes grematicales —principalmente las perífrasis y los 

verbales. 

En cuanto a los cuesticnarios, en principio, en lo que llamo 

la primera encuesta, interrogué a 18 personas. Fosteriormente, 

tras estudiar los resultados, hice un nuevo cuestionario con 

las preguntas para las cuales encontré variantes sintomáticas   
e interrogué, en la segunda encuesta, a otros 18 informantes 

distintos a los primeros. ve esta manera, en los capítulos 
  

  

para el estudio de va 

  

1. EL CZD ha sic zado tanto =m 
áficas como sociales (cf. Lope a 1974), por S que con: 
é € aplicarlo en el misno sentado. lor otra perte, 

aespués de haber estudiado un buen número ES 
gunas preguntas que, de acuerdo con 

          
     

  

    

     
ráfica un alfabeto 
ue en el texto est 
os en relación con las      



  

   
se basan en 

  

O. 

  Los inforranves cue entrevisté tanto para las encuestes con 

cuestionario coro para las grabaciones tuvieron las siguior 

  

ceracterísvicas:  . 

1% Todos eran 

  

ad, los barrios o los alre- 

decores de Terazunchale. z 

2% Tenfan coro lengua 

  

3% Los padres habían nacido en la localidad o estaban avecin= 

dados en ella desde antes de que nacieran los informantes. 

Organicé con los inforuentes tres categorías sociolingliísti- 

cas: a) la categoría de escolaridad; >) la categoría generacio- 

ce) la catezoría sexo. 

  

Dentro de la catecoría de escolaridad establecÍí tres 

    

1 de tres años de estudios”; el grupo de 

  

(G12), intecrado por sujetos con estu 

  

  

 



  

a los de secun 

  é a los infor- 

  

upo generacional 1 (661), 

  

mantes de acuerdo con tres grupo: 

eneracional 2 (662), 

  

con personas de 18 a 30 años; el grup 

con personas de 35 a 50 años; y el gruno generacional 3 (633), 
  

595 años. 

  

con personas de mé. 

For último, en la categoría sexo establecí los grupos 

de sexo masculino (GSk) y femenino (GS7). 

Utilicé 36 informantes en cada categoría. De estos, 

correspondieron 12 a cada uno de los grupos de las categoríss 

de escolaridad y generacional; y 18 a cada uno de los grupos 

de la categoría sexo“. 

A continuación aparecen dos tablas en las que muestro 

cómo hice la distribución de los informantes en las dos encues- 

tas con cuestionario y en las entrevistas grabadas. Al mismo 

  

tiempo incluyo el núnero e9rresy ndiente a cada uno de los 
PP» 

£s adelante(doy Los. 

tados de acuerdo con las tablas y los números que en ellas 

atos de todos ellos enlis- 

  

informantes. 

  

utilizo. 

  

1. Tal es el ceso de algunos profesores de »rimaria que hi- 
cieron estudios de especialización correspondientes a los que 
se rt=n en las escuelas nornales para meestros 
grupo, no obstante, 2 persones que ten 
de contaduría (tres a: or sus activi 
censid rado z sonas de un ststus 

  

            

          



  

GE1 

61 

GE2 

GE3 

Gsx 

encuesta 
Y 2 

cl Cla 

c3 C3a 

05 5a 

07 Cc7a 

c9 Cc9a 

Cc11  Clla 

Cc13  Cl3a 

C15 Cl5a 

c17  Cl7a 

GSM 
1117 

15 17 

19-11 

1315 

117. 4119) 

121. ..123 

125 127 

129 131 

159 199 

  

encuesta 
1 al 

c2 c2a 

Cc4 Cha 

c6 Céa 

c8 C8a 

c10  ClOa 

c12  Cl2a 

C14  Cl4a 

C16  Cl6a 

C18  Cl8a 

Informantes de las entrevistas grabadas. 

 



  

parte del estado de 

el extremo suroriental 

la Sierra Madre Oriental, 

lanada Huasteca Potosina?. 
2 

  

del nisno, en 

  

dentro ce la región 

      zunicipio tiene una superficie de' 590 kn“. Limita, 

al norte, con el de Alfredo li. Terrezas —anteriornente 

lamado Axtla—; al noroeste'con el de Xilitla; y al 

noreste con el de Tampacán y el de San Martín. Todo el 

  resto del municipio —partes este y sur— colinda con el 

estado de Hidalgo. 

La ciudad de Tamazunchele, cabecera del municipio, se 

encuentra más o menos en el centro del mismo, a una altu- 

ra aproximada de 180 metros sobre el nivel del mar. Rodea- 

da de elevaciones, la ciudad está ubicada en "un cañón 

formado por los cerros de Soyotla, Tlazuapa,San Miguel y 

  
Te datos que aparecen a continuación se basan en 

los que presenté en i de 197 ta 
sión, sin erbargo, al 

  

    

        

2108. 

  

   que Socive los ni 
ma en su parte nedia 
en su PELOS final. Des    

      

  

   

  

      
los Ubdacenteln € 

, napa entre las pp. Querétar: 
hd 

  nte y una superfic. 
uebla (cf. Noad   
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del río Hoctezy      E 

rargen derecha". La ciutel 

  

50!! de latitud norte y 0% 291 

321! de 

ción al reridiano de Greenvich está ubicada a los 92% 49 

18'! de longitud oeste. El clira es tropical lluvioso, 

con una temperatura 1 

  

E de 40 ne dia anual de 32% C y una precipita- 

ción pluvial anual de 1€C0 ri 

  

Los ríos principales del nunicipio son, como ya se ha 

dicho, el Moctezura, que cruza el municipio de suroeste a 

noroeste, y el Arajaque, que va de sur a norte y que se une 

al primero en las afueras de la ciudad de Tamazunchale. El 

tercer río en inportancia es el río Claro, que se une al 

Amajaque a unos cuatro kilómetros al suroeste de la ciudad.   
Hay, además, innunerables 

  

nantiales y arroyos. 

El suelo, montafoso en su mayor parte, tiene alturas 

que llegan a los 1200 metros sobre el nivel áel mar, pero 

desciende hacia el Golfo de México hasta fornar planicies 

que alcanzan entre los 150 y los 250 netros de altura. 

  

      

  

DP. 5. Para los datos geográficos y 
to en la obra citada cono en García, 

qe aderás de estar actualizada es 
to: cuenta con un 
otografías. 
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huastecosten la época    en que ¡loctezuna 

eterlos aduciendo para cello que sus 

  

     habían sido objeto de alsín atropello por parte 

de los huastecos. Al paso de los años, los aztecas hicie- 

ron nuevas expediciones y nuevas conqui 

  

tas en la Huasteca 

hasta que en 1506 derrotaron definitivamente a los huaste- 

cos. 

Los españoles descubrieron la Huasteca en 1515, cuando 

Diego Vel£zquez, cobernador de la isla de Cuba, envió una 

expedición de cuatro navíos al mando de Juan de Grijalva 

que llegó a la altura de Tuxpen, en el estado de Veracruz. 

A fines de 1522 inició Cortés la conquista de la región. 

En ese ajo partió desde la ciudad de México hacia el Pá- 

nuco "acompañado de ciento veinte de a caballo, trescien- 

tos peones, alguna artillería y cuarenta mil indios" (Meade 

1942, p. 276). En su canino hacia la región del Pánuco pas 

Cortés por T: 

  

adelante, en Coxcatlén, tuvo 

un encuentro con los huastecos. 
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   nueve naves y 

    anos. se quedaron en la reg cincuenta caste: 

  

uchos abusos y los indígenas se sublevaron, 

  

por lo que Cortés tuvo que enviar a Gonzalo de Sandoval con 

una nueva expedición para sofocerlos a fines de 1523 o prin= 

cipios de 152%. 

Durante el siglo XVI Tamazunchale tuvo dos encomenderos ; 

  

Juan de Acedo, nacido en la provincia de Sevilla, y Juan de 

. Durante el 

  

Cervantes, que nació en la ciudad de Sevill. 

siglo XVII no hubo gran afluencia de colonizadores españoles. 

A mediados del siglo VIII había ya en la población treinta 

y seis familias de espa“oles. 

la iglesia católica, frenciscana, era ya parroquia en 1746, 

pero debe haberse fundado mucho antes”, 

Durante la guerra de Independoncia, en 1811, la población 

  

tenía suficiente gente como para derrotar al ajército esz 

Sol. Según los datos de García (197€, p. 99), el once de 

O de ese añ     , Francisco Peña encabezó a una rultitud 

  

   

¿derrotó a Rafael Fernández, español que co; 

  

E    
  

 



categoría de ciudad. 

  

De acuerdo con el censo de 1970, el mun: 

zunchale tiene un total de €2.559 habitantes; 

  

12.302, de los cuales 5.250 son hombres y 

  

Los datos sobre lugar de nacimiento, referidos al » 

  

pio, señalan que el 93.83% de los habitantes nacieron en la 

entidad; el 6.12 en otro lugar del país; y el 0.04% en 

otro país. 

la lengua indígena predominante en el municipio es el 

náhuatl, que es hablado por un total de 27.449 persones”. 

Hay otras lenguas indígenas, entra ellas el huasteco, pero 

  

el núnero de hablantes no es significativo, pues sólo llega 

a 34%. Dentro de los hablantes de lenguas indígenas no 

hablan español 7.645 y también hablan español 20.186. Por 

lo tanto, la población del runicipio está constituida 

lingliísticamente de la siguiente manera: 

  

'ispanohablantes 55.51% 

Indígenas nonolincies 12.22% 

Indígenas bilin; 
   

  Tarnazunchale, sin enbargo, es prácticamente 

  

. Sólo utilizan el náhuatl cono segunda 

es recurren a ell,     lengua alcunos coverciantes, 

  
  

 



  

'sa en los productos agrí-    colas y en la 5 n la actualic:     

  

se produce sobre todo norenjas vienen otros 

  

cultivos, como los de cala de azúcar, café, papaya, plátano, 

go y $ zto a le producción fo-     aguacate, 

lotan principalmente el cedro rojo y el palo 

  

de rosa. La genedería —fundarentalnente ganado bovino— 

se desarrolla solre todo en las partes bajas y plenas, lu- 

  

cares donde hay ri 
1 

jores pastizales. La pesca es escasa 

  ita a unas pocas especies: la'r 

  

6s común es el bagre y la 

más apreciada,la acamaya (langosta de río, Ata scabra).   

Hay, por otra parte, carpinterías, herrerías, talabarte- 

ríes, curtidurías de pieles, panaderías, y un buen núrero 

áe talleres de necánica automotriz. La ciudad cuenta ade- 

nás con una fábrica de hielo y una planta purificadora de 

agua. En el runicipio kay asimismo trapiches o noliendas 

de caña de ezti S 

  

ar y destilerías de aguardiente 

utilizan la producción de los trapiches para elaborar, 

añená zuarciente puro, algunos licores derivados 

        . También se hacen, 

les de la región, tra- 

   



    

reso, pero descendió considerablenente el abrirse 

Lo la carretera central penanericena México-San luis Potos: 

en la actualidad es muy escaso. Para     

atender al turiszo, la ciudad cuenta con cinco hoteles er 

nos, una casa de huéspedes. 

  

funcionariento y, por lo 

  Una idea de la actividad económica de la población la da 

el hecho de que cuenta con cuatro sucursales bancarias, una 

  oficina subalterna de rentas del estado y otra federal 

bién están ubicadas en Tamazunchale una delegación regionel 

del Instituto Mexicano del Café, una oficina del sector fo- 

restal y de caza y pesca de la Secretaría de Agricultura y 

Genadería y una de la Dirección General de Caninos de liano 

  

de la Secretaría de Cbras Húblicas. 

    

la ciutad es día de día llegan de       

    

las diferentes ranc! 

   
locales coo regionales y nacionales. 

 



  

        
con la ciudad de 

en 1936, e oficialrent: 

Laredo (núnero 35 en los mapas sctuales). Gracias a esa 

carretera, la población quecó a 360 

  

Federal, 

hacia el sur a unos 100 ki de Ciudad-Valles y 630 de » y     

Fonterrey, hacia el norte. Anteriormente la comunicación 

  

con el exterior se 

  

acía por redio de caninos de herradura, 

aunque ta:bién se aprovechaba la vía fluvial que formaba el 

  

Moctezuna-Fénuco para llegar a Tampico (una semana de ida, 

con buena corriente, y quince días de regreso). 

En la actualicad, adenás de la carretera mencionada, hay 

una recienterente inaugurada que une a la ciudad con el 

pueblo de San Martín, a unos quince kilómetros. For la misna 

carretera, a unos cinco kilénretros de Tamazunchale, parte un 

ranal de terracería que va a San Felipe Orizatlán y termina 

en Huejutla, poblaciones del estado de Hidalgo. 

Otra carretera pavinentada que está m 

  

uy cerca de Tanazun 

  

chale es la que une Xilitla, estado de San Luis Potosí, con 

San Juan del Río, estado de querétaro. Esta carretera en- 

  

tronca con la éxico-Lareco a unos 35 rilónetros al norte Ce 

    

llegan un buen núnero de conpañías de auto- 

  

 



20 - 

nes propi 

  

   

  

  legan camiones de otros lugeres, como el 

u corprar sobre todo las cosechas de     arenja,     
son muy abundantes. 

Dentro de la ciudad, el transporte se efectúa mediante 

  

automóviles, bicicletas, texis y un único autobús urbano 

  

Los taxis, además, ofrecen servicio colectivo a las pobla- 

ciones vecinas de Matlapa y Tarén. Este servicio es usado 

generalrente por la voblación indígena y por la gente de 

escasos recursos econónicos. Dentro del runicipio, para lle- 

gar a la nayor parte de las rancherías se utiliza el caballo 

y la mula. 

La ciudad ha contado desde hace tiempo con servicio de 

correo, telécrafo y teléfono para la comunicación con el 

exterior. Recientemente, en 1970, se inauguró el servicio 

local de teléfonos. Algunas oficinas federales y sucursales 

AE bancarias cuentan además con un sistema especial de radio- 

  

telefonía. 

  

una preparatoria,    
   
    

    

jardines de niños que recibieron un 

en el año lectivo 

un contro 

del Nagi 

 



-¿d- 

Fíblica. 

      

la poblac 

La ciu 

  

teca pública recienterente 

centro cultural, el 

  

Ateneo Julián Carrillo, cuyos :   
son activos promotores de la cultura nacional e internecio- 

    

que se esfuerzan en invitar a especialistas de otros 

lugares para que impartan conferencias en Tanazunchale. 

Los habitantes con mayores posibilidades económicas han 

  

forrado, como en otras partes del país y del extranjero, un 

Club de Leones y un Club Serton: 

A la ciudad llegan todos los periédicos que se editan en 

   la capital del país. También se lee un periódico semanal 

que tiene noticias regionales y que se publica en Ciudad 

Valles y otros que llegan de las ciudades de San Luis Poto- 

sí y Tampico. Se leen asimismo numerosas revistas, tanto in= 
  formativas cono cónicas o "de monitos" y diversas novelas 

ilustradas. 

La religión católica es la predominante entre la pobla- 

ción, aunque hey una sola inlesia en la ciutad. liinorita- 

  

ria'ente, la cente de Ba: e acude a tres iglesias 

tembién una logia masónica. 

está a cargo de un centro de salubri- 

  

hospital civil y usa unida: 

     suridad y Servicios Soc:    
ae 

  

 



      

studios en diversas 

recen preúoriner los   

  

Autóno; 

  

0.2.7. Diversiones   

  

Las ex: 

  

iones que zás 

      

población son la radio y la e 

  

más antigua en Tarazunchale sl 

entre la noyoría de los habitantes sólo desde que aparecie= 

ron los aparatos de transistores, que por su economía, su 

facilidad de transporte y su operación con baterías, se han 

ido esparciendo incluso en las más alejadas rancherías. An- 

teriormente, aunque se contaba con electricidad, los apara- 

tos —néás caros y volun: 

  

nosos— no contaban con tantos 

adeptos. La televisión es relativamente reciente. Tal parece 

que los primeros televisores se empezaron a instalar a me- 

diados de la década del 60. Ahora      ney bastentes, pero no 

toda la población tiene las posibilidades económicas para 

adquirirlos. 

Aparte de esto, hay otro melio de comunicación pasiva: 

1 énico cine áe la 

  

entre cortes y cortes, 

   

  

y cinco años de estableci- 

  

ad cuenta con un carro de so- 

nido que recorre todos los días las calles con un estupendo 

equipo de bocinas que, sin duda, alcanzan los rincones más 

artelos con su fuerza de más de 100 decibeles. 

   



  

a, coro corridos. la orquesta está for- 

    músicos que constituyen el conjunto de 

huapangueros quienes, voluntariarente o no, han temido que 

aprender otros ritros. 

    Aderás de los bailes populares, en la ciudad se efectían 

otras, ya en el centro de la población, ya en el casino del 

Club de Leones. A estas reuniones, que están ahora aneniza- 

das por orquestas que cuentan con aparatos electrónicos, 

van quienes quieren —no hay real   ente limitación—, pero 

norralmente la gente con nenos recursos económicos poco 

asiste, aunque quiera. 

Para el deporte, Tarazunchale cuenta con un hermoso esta- 

dio ubicado a la orilla del río Moctezuna. A sus graderías 

de concreto acude la gente para presenciar encuentros de 

beisbol y futbol. For otra parte, hay un buen núnero de 

canchas de basquetbol y; volibol, sobre todo en las escuelas 

  

La población masculino gue no practica deportes acude, 

unos bares. Allí se conversa sobre 

    nes, de las canezones 

  

populares 's grupos de huapancueros 

  

Aperte días festivos y los vier- 

  

nes —día lugares 

  

135933  



  

POZES 

  

a en los     ignifica e 
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cinco 

    

central: 

posteriores 

cerrada: 

aviertz: 

  

ntes 

      
37 

del 

/al 

/ul/ 

/ol 

1) 

dl 

   



  

fricativa: 

dentoalveolares 

oclusiva: 

fricativa: 

palatales 

oclusiv: 

  

fricativa: 

velares 

oclusiva: 

fricativa 

  

7 

  

/2 

1/ 

// 

/s/ 

1E/ 

/8/ 

1/5) 

/s/  



   

  

distintivo es suficiente, de ellos, 

  

ciar /)     le secuencia /za - a/, 

Loly 7: DAS AAA AS AL AA Vhs SES VES A a cno 

a los demás, /r/ y /T/ se oponen en /:ato/: 

ferencia de /p/ en /foxo/:/pozo/; /t/ de /s/, en /tazo/:/sapo/; 

y /8/ de /7/ en /:ato/:/najo/. El fonera /8/, por Último, apa- 

    

ncorporadas al es 

  

rece sólo en palebvras de origen náhuatl   
fol de la región y que, dado que se utilizan con granemas espa 

  

Soles, pueden considerarse interradas a esta lengua, con 

/Zolove/ ('desmudo"), /£o 

y otras. Is, sin erbargo, muy poco frecuente y, por lo misro, 

  iake/ ('hediondo'), /3o:oyo/ ('agrio"), 

la única oposición distintiva posible que encontré para Ta-= 

  solote/ (auz. de solo)”, 

  

rezunchale fue /80lote/ 

De acuerdo con lo anterior, el sistena fonológico del espa= 

  

ol de Tamazunchale se diferencia de los sistemas propuestos 

  

por Navarro (1963) y Alarcos (1965) »or la ausencia de los 

interdcntal fricativo sordo /8/ y palatal lateral /1/ 

  

presencia del fonema /3/. Es, pues, un sistena sinilar     
ciudad de México, si se incluye en Éste el foneza /8/2. 
  

rerse, de acuerdo con 
cepas ol, deco que É 

   



  

+ sonorante 
+nasel 

  

anterior: 
-nascl 

+consorante 
+lateral: 
«lateral 

+tenso: 
tens. 

-conson:nte 
   

        

 



VOCALES 

 



  

   
(191) 

toos los    
'xcepción úe la £s 

  

todo cuando las vocales son tónicas. Éstas y algunas átonas apa- 

recen abiertas principalmente en los contextos siguientes: 

—Trabadas por las consonantes /r/, /1/ y /n/: lasérl, 

[xgrtésel, [papé1), Cogltul, [sglaádus], CsÍsko], [entínses), 

Cnánga]. 

—Tras /T/ y, con menos frecuencia, ante /T/: 

lasfal, [Ffxos], [Febanásal, [aFgCul, [Ocasionalmente aparecen 
las variantes abiertas ante /x/: [léxus], [sastráxo], [inafxenal 

ante la semivocal [¿1: [sfis], [o$il, [nfiejón); y trabadas por 

otras consonantes: [gástol, [doctór], [kónprérlos]. 

Aparte de los contextos anteriores, las vocales tónicas se 

abren en sílaba abierta de palabras graves, cuando en la sílaba 

final aparece uns vocal cerrada. Aunque esto no es muy frecuen- 

tes :| 

  

te, pude recoger ejemplos en prácticamente todos los inforn 

$ tónica y e átona: [tódu), [tóéusi, [sólul, [£ókul, [6dui, 
< - 

Cpókul, £póyul, Ltesórul.  



$ tónica y e átona: [etólel, Cbótis), [nó81l, [póbril. 

é tónica y y ftone: [1 

  

É£ tónica y e £tona: [bétel, [1écel 

ú tónica y o átona: [púrul, Corfixul, [ningínuj 

í tónica y y átona: [1ftrul. 

1.1.2. Vocales nasalízadas. 

La naselización de vocales se produce cuando Éstas se encuen- 

tran entre consonantes nasales o cuando están trabadas por nasal 

Aunque se encuentra en todos los informantes, la nasalización 

no es, en la mayoría de los casos, muy marcada. No obstante, 

predominan las veriantes nasalizadas sobre las no nasalizadas 

en los contextos citados. Ejemplos: 

GsÍntoJ, [préniol, [nénsuáles], [patrón], [sómbuénas], 
[ningúná nobesál. E 

La nasalización fuerte es ocasional y se produce sobre todo 

cuando la vocal está trabada por varisntes palatales o velares 

de /n/, situación en la cual la nasal se relaja con frecuencia: 

, Ceñóbio] ("tengo que"), [tamgón sul), 193? xóntel, 

  

[ez saló*erás el, [óndilásas], Cpránta]. 

  

1.1.3. Variantes de /a/ 

El fonema /a/, normalmente de realización media, se palata-  



tes paletali- 

  

liza! en contacto con /y/ e /i/ y con las varia 

zadas o velerizadas de /n/. La palatalización de /a/ se produ= 

ce sobre todo en contacto con /y/y ocurre principalmente en 

los hablantes anslfabetas. Ejemplos; 

    en contacto con /y/: [éY4s], [tostíl Ad, (tortádas] » [orí: 

Caxédas). S 

en contacto con /i/:láfás], [semí8l, Lvéstids], PEnrnisertis]> 

  

en contacto con [ál: [p1ánca], Ceincáaol, CFrto], [ánzeeáao), 
[se váñal. 

en contacto con /%7: [sipxel, [biipkos], [aFiykal, [palágkal. 

La variante velar [a] aparece, con poca frecuencia, en los con- 

textos siguientes”: 

ante /x/: Ubáxal, Utrabaxárl, Cibxal. 

trabada por /1/: Calgúnas], [kélkulol, Lespiritwáll. 

en el diptongo lay]: Cayksiljáe], [kégsal, [appkel 

en contacto con /o/, ante pérdida de /d/: [estágs], 

[xontrol£6s], [sembrágl. 

  

de /al se ha registrado en la cin 
, respectivanente, Ferissinotito, 19 

l. La ele gari n E: 

y'en la ciudad de Jaxaca (Alvar, 1966, 
el valle 
p.24, y Hatitek,, 
p-357)+ 

2. Aparent: 
Néxico que en Tamazuncial: 

       

  nte, la Lg es más frecuente en la ciudad de 
cf. Ferissinotto, ibid.    



  

El fonema /a/, por último, presenta la realización /9/ en 

posición Éátona. ¿sta variante, aunque es ocasional, aparece 

en la mayor parte de los informantes y se presenta generalren- 

y [xácis], [mí1p9s] 

  

te relajada: [la másx], [ótrá Canáxd], [mm 

[pjés?s láreas], leséxtenéntel. La variante [9] también ocurre 

en contacto con /y/ aunque, en este caso, es más frecuente la 

realización palatalizada (ve súpra): [8%], [atgsl. 

1.1.4. Vocales relajadas y ensordecidas. 

La relajación y pérdida de vocales £tonas ha sido considera- 
da una de las características principales del habla de la ciudad 
de México y, en general, del altiplano mexicano”. 

El fenómeno, sin embargo, de acuerdo con las investigaciones 
más recientes, no parece tan exclusivo de estos lugares, pues 

2 y, asimismo, fuera del Altiplano, se encuentra en otros países! 

como es precisamente el caso de Tamazunchale, que se encuentra 

a poco más de 100 metros sobre el nivel del mar, en las estris 

baciones de la Sierra Nadre Oriental hacia el Golfo de México. 

  A 
od Blañóh, 1963, pp+1-19; y Ferissinot 195, pa=2ó- 23 Para 
tao ae nies, Y Natludiy 2951, pp.ió, el 

Altiplano y Guanajuato, Cf., rEspectivanente, a E ns se, 
pp.138-140 y Boyd-2owman, 1960, $10. Ve asimismo, para Oaxaca, 
Alvar, 1965, pp+357-358. 

2. "za Luevo 1 registró el relajamiento vocálico 
1930, $862 ss. y Ez. ss. (el estudio data de 1909);y 
Ureña, “1921, do e $ en Néxico, sino 9h otros 
es dé América, como la sierra del Perú. hás ayotontenente 

nick, 1975) cox base en una extensa viblsosrafís, * 

la 39 y de 
vocélica en E: Silv 

  

         

      

   se     
     

   tanbién, para la re:  



El relajemiento de las vocales Ítonas en Tamazunchale se 

produce en diferentes contextos. En la mayor parte de ellos, sin   
embargo, es ocasional. ¿n donde se encuentra más frecuentenente 

es en las secuencias s+V+s, y t+V+s, que trato zás adelante, y, 

asimismo, en k+V+s, aunque en menor proporción que en los dos 

primeros contextos. La relajación, por otra parte, puede presen- 

tarse con o sin ensordecimiento de la vocal y puede llegar al 

grado de la pérdida total de Ésta. 

Como ya he tratado la relajación vocálica de Tamazunchale en 

otra parte”, me ha parecido necesario, en esta ocasión, inves- 

tigar, con base en un recuento estadístico, en cuáles de los 

grupos de informantes es más frecuente el fenómeno. Con este 
os contex 

fin, utilicé inidanitalaWaa y E+V+s ya que, como antes he di- 

cho, en ellos es donde más ocurre la relajación y pérdida de 

vocales. 

Para clasificar los datos, consideré, por una parte, los ca= 

sos de relejación normal, como [bótgal, [mwértes], [delgadítas], 

Cprésgs], [x832 sjémprel, o [bésgs]; y, por otro, la relajación 

  

via, Zcuador, Argentina y colia Lo e Elench, 1963, pp.18-19; 
ms E 53; y Toscano, 19 17. 

+ Ávila, 1966, pp+61 Ss. e sin embargo, que en esa 
ocasión. e basé sobre todo en hablantes analfabetas. En ese artí 
culo pueden aia también ej os de x+Y+s y as los [¡StzOn 

e a los que hes drena arriba. Y., sin embar: 
s £rdida tio contacto con Vo, 707 y > más 

30 Lo RCM y 1.2.5.4 respectivamente. 

   

  

       Sdelante,  



completa de 

Mea, 
fuerte, con o sin vocal ensordecida, y la omisión 

(3 

  

    la vocal, cono en Li £%s1, lgóst » [señorít 

[nes*síta], [sabrá si sería], [kanís*s]; y en [sjéntseséntal, 

[diferénts párts:], ldisparátsi, [és: kós: así] ("esas cosas 

así"), [estábam préss por ayá] y [nes:sítel. Como se muestra en 

los ejemplos, consideré los contextos t+V+s y s+V+s tanto ante 

pausa como en interior de grupo fónico. 

En total, recogí 392 ocurrencias en 18 informantes —uno de 

cada eemeeada. Del total de ocurrencias, 210 correspondieron 

a s+V+s, y 182 a t+V+s. De los subtotales anteriores, se observa 

que en ambos contextos predominan las vocales con relajación 

normal —que llamaré no relaj=das— frente a las vocales con 

relajación fuerte, ensordecidas o no, y la pérdida total —ca- 

sos que mencionaré como vocales relajadas. Véase, para esto, 

la siguiente tabla. 

Total de ocurrencias de vocales relajadas 

y no relajadas 

  

contexto relajadas no relajadas 
ocurrencias Yo ocurrencias Yo 

ErVes 79 43% 103 570  T: 182 100%] 

srVes 95 45% 115 55%  T: 210 100%] 

174 44 Yo 218 55 Yo 392 100%] 

Como dije arriba, las vocales no relsjadas predominan sobre 
las relajadas en un 12 Yo. Por otra parte, auncue en s+V+s la 

  

rencia (2%0) 

  

      07 T uE Ii qraTa eno 

   



  nificativa. For tal razón, pora anelizar la relaj no es si 

  

    ción en los distintos grupos de informantes, decidí no n- 

ciar los dos contextos y considerar únicamente las ocurrencias 

de vocales relajadas o no relajadas. 

Análisis por grupos de escolaridad. 

La relajación vocálica en el grupo de menor escolaridad 

(GE1) y en el grupo de escolaridad media (GE2) es prácticamente 

igual: en ambos las vocales relajadas se presentan con frecuen= 

cia similar a las no relajadas. En el grupo de mayor escolari- 

dad, en cambio, predominan las variantes no relajadas. 

Vocales relajadas y no relajadas 
en los grupos de escolaridad 

  

  

inrncids %  obirrensias % 
GEL 72 51% 69 49% T: 141 100% 

GE2 65 50% 65 50% T: 130 100% 

GE3 37 31% 24 69% T: 121 100% 

174 44% 218 56% 392 100% 

Análisis por grupos ceneracionale:   
  En los grupos generacionales, las vocales relajadas aparecen   

más frecuentezente en las personas de edad madura (GG2); a con- 

tinuación en los jóvenes (GG1) y, por último, en los ancianos 

(GG3). Tanto en el GGl como en el (G3 predominan las variantes 

  

no relajedas sobre las relajadas; en el 662, en cambio, s 

más frecuentes éstas que aquéllas.  



Vocales rel. 

en los grupos 

    

8 - 

no relajadas 

generacionales 

  

  

relaje no relaj 

ocurrencias  % ocurrencias  % 
661 58 44% 75 56% 7: 133 100% 
662 59 56% 46 4% T: 105 100% 
663 57 37% 97 63% T: 154 100% 

174 44% 218 56% 392 100% 

Anál: por grupos de sexo. 

Las vocales no relajadas predominan sobre las relajadas tan- 

to en los hombres (GSM) como en las mujeres (GSF). Sin embargo, 

en el GSM su frecuencia es bastante cercana a la de las relaja- 

das: las primeras superan a las segundas sólo en un 4%. En el 

GSF, en cambio, la diferencia entre unas y otras es más notable: 

las variantes no relajadas superan a las relajadas en un 20%. 

Vocales relajadas y no relajadas 

en los grupos por sexo 
   

  

relajad: no relajadas 
ocurrencias % ocurrencias  % 

GSM 109 48% 119 52% m: 228 100% 
GSP 65 40% 9% 60% T: 164 100% 

174 44% 218 56% 392 100% 

De acuerdo con los datos que se observan en les tablas ante- 

riores, los informantes que relajan más frecuentemente las vo= 

cales son les personas de edad madura (602); p los de escolari-  



dad media (622) e inferior (GEl); y los hombres (GSM). Quienes 

presentan nenor relajación son las personas con mayor escoleri- 

dad (GE3), los ancianos (663) y las mujeres (G3F). Fuede e 

  

cluirse, en consecuencia, que las personas en las cuales la re- 

lajación es más acusada son los hombres de edad madura con poca 

o sin ninguna escolarided; y que quienes menos relajan las voca= 

les son las mujeres de edad avanzada con escolaridad superior. 

1.1.5. Vocales cerradas. 

El cierre de las vocales medias Étonas /e/ y /o/ es un tenó- 
meno característico de Tamazunchale, aunque no exclusivo”. Se 

produce en sílaba final de palabra, tanto cuando Ésta aparece 

ante pausa como cuando está en otras posiciones. Es más frecuen- 

te en sílaba libre, tras consonante palatal, ante pausa; pero 

también aparece tras otras consonantes y, asimismo, en sílata 

trabada”. 

Las vocales cerradas ocurren, con mayor o menor frecuencia, 

  

    

       
   

  

   

ja sido registrado en el valle de México (Fatluek, 1951, 
nato Bo man, 1960, 313); Salines (omtibredd 

pin (Jo e lo te      héxic o Néji 
1930 347 7 2) Ecuador EE 0 E Tos, Pe. op 
(Flórez, da, p.78). Para el cierre de vocales en 

diferentes lusares de España, cf. García de Viego, 1946, p=179, 
y Zamora Vicente, 1960, pp=85 y 87. 

2. Para una descripción detallada de los contextos en que 
ocurren les vocales cerradas en Fangsunchale y ejemplos de los 

ávila, 1966, pp+73-79. V. otros ejerplos de yocales 
contraste con vónicas e iaorass supra, Sl.l. 

   

  

    

       



en todos mis informantes (cf. la nota siguiente). Caracterizan, 

    

sin embargo, a ciertos grupos sociolinglísticos, como lo úenues- 

tran los datos estadísticos que recopiló al respecto. Para esto, 

recogí los casos de vocales cerradas y medias en el total de in- 

formantes —treinta y seis— en sílaba átona final de palabra, 

abierta o cerrada, ante pausa o en el interior del grupo fóni- 

co. Excluí, sin embargo, los casos de vocales en contacto en 

los cuales las vocales medias pueden cerrerse por la formación 

de diptongos. Diferencié, por una parte, les vocales /e/ y /o/ 

de realización media o poco cerrada como en [desayúngl, [sbwel£ 
tg], [boFéges], lasúles], [xjérgs seguir] y lablalé]; y por 

otra, las variantes muy cerradas o las que se realizan como (il, 

CuJ: [áóndel, [inosént2], [mésis], [1661], [ésA sí], [iwátrol, 

Lagé tódul, [£yus], [Féñcul. 

Recogí un total de 4462 ocurrencias. De éstas, 2616 (59%) 

correspondieron a las realizaciones [e], lel, Lo] y [o], que 

llamaré variantes medias; y 1846 (41%) a las realizaciones [el, 

(1), [ol y lul, que llamaré variantes cerradas”. Como puede 

observarse en los porcentajes antes citados, las variantes ne- 

dias superan a las cerradas en un 18% en los contextos que con- 

sideré. Como es de suponerse, si se toman en cuenta sólo los 

contextos en los cuales aparecen las cerradas con más frecuen- 

cia —en sílaba final ante pausa y tras palatel, por ejemplo— 

iar los porcentajes. Sin embargo, al temar en cuenta 
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  otros contextos pienso que se refleja mejor la impresión 

  

ral que el dislecto deja en el investicador. For la misma razón 
  

de las áos 

  

decidí no separer las ocurrencias cerradas o med: 

  

vocales auncue observé que las variantes cerradas de /o/ supe= 

ren clara y regularmente a las de /e/ en la totalidad de los in= 

fornantes. 

Aná1, por grupos de escolaride 

Las diferencias entre estos grupos son muy significativas. 

  

Quienes más cierran las vocales son los hablantes del GE1 (48%)y| 

aparece a continuación el GE2 (43%); y, tras Éste, el GE3(34%) 

Entre el GEl y el GE2 hay una diferencia dé 5%, la cual se acen 

túa entre el GE2 y el GE3, entre los cuales es de 9%. Como se 

puede ver, mis datos indican que el cierre vocálico disminuye en 

proporción directa con el grado de escolaridad. 

Variantes cerradas y medias 
de /e/ y /o/ en los grupos de escolaridad 

  

  

yaricntes cerradas variantes redias 

ocurrencias % ocurrencias % 
GZl 688 48% 74% 52%  T: 1432 100% 
GE2 631 43% 845 57% T: 1476 100% 
GE3 _527 34% 1027 65% Ts 155% 100% 

1846 41% 2616 59% 4462 100% 

variantes A e sos 1. a ; el menor se presenté en los 
informantes 127 y 130 (16%). ¿1 oia entre el mayor y el ne-| 

ar a la que encontré       mor porcentaje es Ñ 10%, cifra muy sin: 
para las vocales cerradas sobre el total de ocurrencias, que fue 

AS 41% (cf. los porcentajes sobre totales al final 
de las tres tablas sicuientes). 

  

        



  

Al ic al que en los grupos de escolaridad, en todos lo     

pos generacionales predominzron las varientes nedias sobre las 

cerradas. Éstas, por otra parte, aumentaron conforne aurentaba 

la edad de los infornantes: mientras que en el GG1 las varian- 

tes cerradas sólo llegan al 32%, en el GG2 y el GG3 aunentan, 

respectivanente, a'45% y 46%. La diferencia, en este caso, es 

significativa sólo en los hablantes jóvenes frente a los no ¡jó- 

venes, ya Que entre el GG2 y el GG3 las vocales cerradas ocurren 

prácticamente con la misma frecuencia. Es necesario destacar, 

además, que entre todos los grupos sociolingliísticos, el GG1 

es el que presenta el porcentaje más bajo de cierre vocálicol. 

Variantes cerradas y medias de /e/ y /o/ 
en los grupos generacionales 

  

variantes cerradas variantes medias 
ocurrencias % ocurrencias % 

GG1 435 32% 910 68%  T: 1345 100% 
662 6983 45% 867 55%  T: 1565 100% 
663 _713 46% 839 5% T: 1552 100% 

1845 41% 2616 59% 4462 100% 

  
1. Fara ubicar el porcentaje de cierre vocálico del GG1 

con respecto al hrblente que más cierra y-el que menos cierra, 
ef. la nota anterior. 

     



  

ubres (45%) que 

  

ico es más frecuente en los     El cierre vocá 

  

en las mujeres (36%), Áuncue en ninguno áe los dos gru; 

los dos ti-   a las medias, en el GSM 

  

variantes cerradas supe 

TES.   pos de realizaciones presentan porcentajes bastante simil 

En el GSF, en cambio, las variantes cerradas están abajo del 

promedio para el total de ocurrencias y son superadas claramen- 

te por las medias: entre éstas y las otras hay una diforencia 

porcentual de 28%. 

Variantes cerradas y medias de /e/ y /o/ 
en los grupos de sexo 

  

variantes cerradas yariantes medias 
ocurrencias % ocurrencias % 

GSM 1087 46% 1241 5% T: 2308 100% 
GSF 779 36% 1375 6%  T: 2154 100% 

1846 41% 2616 59% 4462 100% 

Como puede observarse en las tablas anteriores, el grupo que 

más frecuentemente cierra las vocales es el de hablantes de me- 

nor escolaridad (GE1); a éste lo siguen las personas ancianas 

(663) y los hombres (GSM). Quienes menos cierran son los ¿óve- 
   nes (GG1), las personas con zayor escolaridad (G23) y las muje- 

res (GSF). De esto se infiere que las veriantes cerradas se en- 

cuentran principalmente en los hombres de edad avanzada $ con 

poca o ninguna escolaridad. Frente a éstos, en donde menos apa= 

recen es en las mujeres jóvenes con escolaridad superior.  



azunchale sobre 

    

rte, cuando en el 

  

medias 

/e/, /o/, éstas cenerelnente se cierran o se pronuncian como les 

semivocales o sericonsonen 

  

s correspondientes. Asirisro, en 3 

    

has ocasiones se produce la nonoptoncación de les dos vocales. 

jem. los: 

/ao/: [osiáBs, lorítAi, y también, auncue menos frecuen 

temente, [ao rítal?, 

/ae/s 1 tjénvoi, [1%es 

       
e sén,, 

  

 



  

Cuanáo en el zrupo vocálico uns o las dos vocales son té 

  

se diversas soluciones. 

  

seuejenza de los 

  

s Étonos, se producen normalmente sinelefas o     
sis cuando en el (rupo hay una vocal /e/ u /o/ ftonas,la 

  

pueden cerrarse o pronunciarse co'.o serivocales o semiconso- 

rantes. En esta situsción, no obstente, tarbién pueden encon= 

     



    

[y 6 vés, Lydé sóndi. 
/a8/: lua és trgs, lutis trés , Ctra énl, Ciróiro; 

[rán :46 bístgl, Lol sisté ná é rál. 

/0£/: loe 1s3, Unérsiz [lo £ sél, [Ó ni xs. 
/86/: L6 ral::la 6 rás; [la 6 14], [la 6 tráj, la 6 égl. 
/eú/: Uba 611, [Fa 611; Coroí dA ú mil, Cod sú ngl. 
/60/: li 8é 41, Use 18 41, [sila bé An]; Lo sgé kes. 
/e1/: [le 1 ags; [xí sé fío], lime 1 sfj, [de í ex. 

  

/1a/: Uso £í aj; [el áyá xes, [ke ryán kenáej, [bi 

   



CONSONANTES 

 



  

Sus verientes princ: 

  

les son la oclusiva [b] y la friceti-   
va [odl. La prinera se presenta reg 

  

arnente tras pausa y tras 

nasal: [bótes], [bjexában], [binjéron]; lum búSol, labían bísto),| 

[som bwénos]. La segunda ocurre fuera de los contextos anterio- 

  

res: [abáxol, [noz b£nos), [akí béndol. 

Además de las variantes citadas, el fonema presenta una rea= 

lización relajada [*j cuando ocurre en posición intervocálica, 

sobre todo entre a - a: [traPáxus], [ake*4nos], [xedáPamus], 

[estáPa], Menos frecuentemente se relaja entre otres vocales: 

TziPEra], [donde P£bo], [no*énal, [sentáPos], [se P£nj. La rela- 

jeción en estas circunstancias, sunque aparece en toda clase de 
2 personas, no predomina sobre la variante no relajada”. 

  

Aparece asimismo la variante relajada en el grupo bl y, me- 

nos frecuentenente, en el grupo br. In el primer caso la solu= 

ción más frecuente es la relajación de /b/ frente a la pronun= 

ciación fricativa no relajada: [está*luj, CaP18wa], [posí*leméntil 
E 
  ta$Plej. Zn el secundo, preóomina la reslzzcción no relajado: 

[abráso], [xobrárl, [1£erus], y también [£áPrixaj, [xóProi, 

[1udrixóntes]. 
  

   



El fonema /b/ lleca a perderse tros nasal en-el adverbio 

  

tes n: [tanjén], lo que es bastante frecuente y ocurre en la 

  nsyoría de los infornantes. 41 lado de esto, aparece asimismo   
la pronunciación [tenbjén]. 5e pierde igualmente con alguna fre- 

cuencia en la muletilla ¿Verdad?: [edá], pero también [erááj y 

[beraá]. 

El cambio de /b/ a /6/ aparece exclusivamente en el grupo 

de hablantes analfabetas o semianelfabetas. Ocurre únicanente 

ante /u/, por lo general en palabras de uso frecuente. En estas 

cireunstencias se pueden escuchar diversas soluciones: [gwénol: 

[Buéno:: 

La perífrasis ir a + infinitivo, de gran vitalidad, presenta, 

CéwénoJ.   
  

cuando se utiliza para la prinera persona singular del presente 

de indicativo, diferentes pronunciaciones del fonema /b/. Zn 

habla formal, Éste se realiza con la variante fricativa o con 

la oclusiva, según los contextos. 3n habla informal, en carbio, 

puede aparecer en cualquier informante, por ejemplo en yo, a 

cobrar, el cambio de [bl a [gl], junto con otros cambios vocál 

licos: [gwfkobrari?, 

1.2.1.2. Fonera /d/. 

El fonema /d/, cue he considerado dentoalveolar desde el pun- 

  

iste- 

  

to de vista de sus relaciones con los demás fonemas en el 

  

  

Tera   + Esta pronunciación no es exclusiva de Terszune! 
sonalmente la he escuchedo con frecusncia en el Distrito 
ral, úonde parece predominer en el hebla informal de las por= 
sonas con poco o nediana instrucció: 

                



  

ma (cf. 51.0), fon 

  

La variante oclusiva aparece tras pausa, tras nasal y 

  

    lateral. En los dos últimos casos, las variantes nasales y la= 

  terales se asinilan al punto de articulación de /d/ y se reali- 

zan cono dentales: [/aós], [/aísal, [aópdol, [marrágaomel, 
Cán airúntul, [bsépaol, [6] dfxul, lez donÍngol, [sojaáeuei. 
Tras nasal, por otra parte, aparece ocasionalmente una realiza- 

ción oclusiva relajada, sobre todo en palabras de mucho uso: 

Ciwándo), Cnántel, Lénfaj. 
La variznte fricativa ocurre en contextos diferentes a los 

arriba considerados: [el koFedóm de mi k%sa], [no é£bán], [poafa)| 

La realización fricativa relajada y la pérdida se producen 

sobre todo en la terminación -ado de los participios. Zn esta 

situación, no obstante, aparece también la fricativa no rela- 

jada. Las soluciones pueden ser: [empinágo], lenanorádo], 

  

[espantáoi, [188], y [morául. Si se consideran, jor una parte, 

las variantes relajadas y la pérdida, y, por otra, la resliza- 

ción no relajada, unas y otras aparecen con similar frecuencia. 

La relajación, frente a la pérdida total, aparece un poco más 

frecuenteuente. La relajación o pérdida en -ado, por últino, 

   es más frecusnte entre los hablant=s con menor escola: 

  

  

   



  

       en otros entornos vo 

    

eos: lasijó% aj, Latñas, Creada kjén], [n£: m6s], [tonelá, 

[aééjo x£101, [tóTosi, [do tó:s mósos], [estába Hisjénaol, 

      Cpusdoj, Urué aoxérl; y tenbién en la prevosición de: Lotro 

típu de merídol, [inxértg e pinjéntel, [la Se-ak£], [x6sk e la 

nóbjal. 

El grupo dr se articula con el fonema /a/ relejado: [na*ru 

sssal, [pjééraj, [xomáórel, [pafrínul. Es nás frecuente, sin 

embargo, la variante fricativa no relajada. 

La /d/ final de palabra se pronuncia relajada o se pierde. 

En ocasiones puede realizarse relajada ensordecida. Esto sucede 

ante pausa y en interior de grupo fónico: [sjuaáó grápaej, 

[mensualiaó%, [posivilig3%), [mortapa8l, [boluntál, [la beráá 

no], [beragós, Coskuridá4]. Tanto ante pausa como en interior 

de crupo fónico la variante relajada es más frecuente que la 

stas dos positilidodes! —la pérdida o la 

  

pérdida del fonema. 

's de escola=     relajación— tienen valor sintomático en los sru 

ridad, ya que, en el GEl la pérdida la relajación; en 

  

el GE2 ocurren con ¿cual frecuencia; y en el GE3 la relajación 

  

  
supera con mucho a la pérdida. 

  

  

 



  

   nosrérico?       le, como en la mayor parte de Fis; 

y en algunes reciones de España“, no se diferencian los fonenes 

  

palatales central y lateral. La recién es, como todo el país, 

  

zunchale, el fonema /y/ presenta las va= 

riantes fricativa cerrada [y], abierta [$], abierta relajeda 

  

(1% y arricada [7]. Se produce asimismo la pérdida del fonema. 

Tras pausa aparecen les variontes cerreda, abierta y africa- 

da, con predominio claro de la primera sobre las otras dos: 

(1/61, U/yócal, L/yuérel, 1/561, L/Sesós, L/fevámtol, L/ÁS només] 
Tras nasal se prefiere también la realización cerrada: [siñ ye 

gárl, [estáñ yénasl, [uñ jántol; lo mismo que tras /1/: lal ye 

bár], lel yútel, [normá] jol. 

En otros contextos, la realización normal del fonema es la 

abierta, ya que es mucho más frecuente cue la cerrada en el to- 

tal y en cada uno de los informontes?: Lasta Jegár], Emadoráómui, 

taesabúnal, [abídalel, (lo déban]. En esta situación, las varien-] 

tes abiertas aperecen en una proporción aproximada de 8 a 2 con 
  

a Lot ield, 1962, 
és clbos 15 1204 ja pp.96-99; Toscar: 

P-1155 á 

     



  

respecto a los cerrad 

  

te relajada [Y] aparece 

      

e 

[tortíás], [se 

  

vién ocurre, menos frecuenter 

  

, en otros en- 

tornos vocÉlicos, sobre todo en pelebras de mucho uso coro 
3 
valo 

La pérdida del fonema se presenta en contextos similares a 

  

á 
ella, 2116 o aquella: [é"al, [aY8],   

los que he mencionado para la relajación. Se produce sobre todo 

  tras í tónica: lorí:al, [sení: í 8], [tortí:4], [kostíel, [kucíul 

("cuchillo"), [sensío], [xkaskío], [martíu] ("nartillo"); y tam- 

bién, aunque ocasionalmente, en palabras muy usuales, cono ellas 

[éas], o aquella, aquellas: [akéa], [akéas].   
Como puede observarse en los primeros ejerplos del párrafo 

  

de /i/ y realizaciones pelatalizadas de /a/ (cf. $l.1.3.). La 
  pérdida parece ser también la causa de que aparezca 

  

/5/ en función antibiótica, en palabras que no lo tienen en el 

  

uso general. Recogí los siguientes ejenplos, todos en habla: 

  

analfabetas o semianalfabetas: [oyíl, loóínos], lríóul, [oíóol, 

[tu t£óo1, luyiri, [lo ke sébal, [krey£l, loyíaos] ("oído     
  El fonema /y/ en ocasiones se ensordece o toma un li: ero 

rehilamiento en contacto con /s/. Vésse, para esto, el $1.2.3.2. 

   



   fricativa [sj 

    

zénol, [/gús 

  

la segunda en cc: 

  

[/guaxolót*s1; [nz » [sincénas]; [bogés: 

  

[agafábans, [Fjésal. 

Se escucha asimismo una realización relajada en posición 

intervocálica, sobre todo ante vocales velares y en palab: de 

  

  mucho uso, como luezo o dico, que presentan incluso la pérdida 

[1w688], [1w88], laí8g], laíM]. También se relaja o se pierde, 

aunque con menor frecuencia, en otras palabras: [£8va] y [£we], 

:laguxétas). 

  

Cawaráte], [prefúntal, [sefún], laux$tas] 

En el grupo gr puede presentarse tanto la realización rela- 

  

jada como la no relajada: [así defmeéso], [néfrol, [profrésol; 

  

[peligrósas], [agradáblel, [múds grésal. Lo mismo ocurre en el 

grupo gl: liflésjal, lareó1£ri, [FeSlanéntol, pero también 

liglésjal, [Féslal, lnoglixénsial. 

  

La combinación en tenro, palrbra de mucho uso, t: 

  

  
ferentes rezlizaciones 

  

pus 

   bién puede relajarse», perderse, o 7 

  

que normalronte ocurre tras    

Ctémpl, tán     
     



  

abial oclusiva sor- 

da: [páresej, lla t£pal, [sin rrísal, [o1 réloj. 

> 

  

En posición finsl de sílaba aparece 1 

  

se la relsjeción y la sonorizs   ede encont: 

  

pero tenbién p: 

cial [pl] o total (bl: [septiénbrel, [sePtjémbrel, [sept; 

      

pte], [sébtimal. Sólo excep: 

  

[eseptádol, ladeptádal, [se x£ 

mente registré el canbio a /% [aséxta]. 

Ocasionalnente encontré sonorizaciones de /p/ en posición 

  

rol, intervocálica y en contacto con consonante sonora: [lo pri 

[el kamposántol, [pasár para k8], [búra mate], [kompran bastías] 

("compran pastillas"), [el portóni!. 

1.2.2.2. Fonema /t/. 

Fonolócicanente dentoslveoler, el fonema /t/, desde el pun= 

to de vista fonético, se realiza sienpre dental. Su pronuncia- 

  

ción normal es, pues, dental oclusiva sorda: [tódos], [sjét 

[estábalo 

oriza- 

  

a), /t/ aparece s 

    

do [t] en ocasiones, sobre todo tras nasal y, menos frecuente= 

  

  

podido conf 
wi reseña a Cr:  



  

mente oclusivo, fonévi- 

  

La pronuncisción de /8/ —fonológica:   
     camente africado— parece diferir de la que describe Navarro 

(1963, $118) para hadrid, y esimismo de la que encuentra Nstluck 

(1951, $154) en el valle de Néxico y que Ferissinotto (1975, 

P+51) acepta pora la ciudad de Néxico. De acuerdo con Navarro, 

la ch española es muy mojada: "la lengua se eleva, convexa, to- 

cando a ceda lado de la boca, desde los molares hacia arriba, 

una zona bastante ancha del paladar; el predorso de la lencua 

continúa este contacto por la parte de delante contra el prepa- 

ladar y los alvéolos" (cf., aderás, su palatograma). Según 

Fatluck y Ferissinotto, la ch,"africada sorda dorsoprepalatal, 

  

en el valle y la ciudad de léxico es més rojada cue en castella= 

del e     no y 1ás interior en el paladar, con gran preconi: 

tiene larca duración, es de tensión media y 

    

de ave que en castellano" (subrayado mío, des 

  

ción de Natlucx). La ch áe Tamazunchale es, de acuerdo con 

  

tluck, africada scrda dorseprepalstal, pero menos mojadz zue 

  

    la castellane y nenos interior en el > 

  

   



    mera [6] se eúelante en 

  

2e1, el 

  

ocasiones, ante vocales palatales: luna gíkal, [168 

  

fílel. 
   Zncontré, por Último, una realización africada con el elen 

to oclusivo muy poco tenso, aunque sólo en contadas ocasiones: 

[á a£'3ul, [nó"le), (EÍMb0). 

1.2.2.4. Fonema /K/. 

La realización del fonema que se escucha norn: 

  

ente es pa 

latel oclusiva sorda: [k%sal, [la k£)el, [aFánkal. No escuené 

adelantamientos notables ante /e/, /i/, como sucede en otros 

lusares?, 

  

En ocasiones el fonera /k/ eparece sonorizado en posición 

  intervocálica o en contacto con consonante sonora“: [le ritábal, 

lájaxál, [la westéxal, [toda kl£sel, [múntal.    

En posición final de sílaba ante una consorante el forera 

nunca 

  

ni se vocaliza. n estas conticiones se conser- 

  

  
 



va sordo, tenso o rel 

[airéx 

   

      

éntel, laias     

CviMeérsal; Lalevíz 

  

e, la reslizac. 

  

ómnal, [vé€n: 

  

onora, relajada o tensa: [eireftórl, [nol 

    ntel, [perfégta 

Ante dos o nás consonantes, el fonema /k/ generalnente se 

  

ntadas: [exsperinéntol, 

  

conserva, con las seluciones antes ay 
CeXstranxéro], leFsplikSvas, [elertrisiasó), [séfstol, [séóstol. 

En el entorno anterior también aparece la pérdida, principal- 

  

mente en palabras de mucho uso, como explicar: [esplik£r], y 

en algunas otras: [espénajo], [estrabjásas)! 

En la combinación ks correspondiente a la grafía x en po- 

sición intervocílica (cf. surra, ejemplos ante consonante),   
encontré la pérdida de /x/ sólo en la palabra exacto (de uso 

frecuente): [es£lto]. Auxilisr se pronuncia tanto [lausiljár] 

    

se conservó     los que reo 

  

como lauxsiljérl. En los denás ej 

ntas realizaciones: le“sístel:: 

  

siempre el fonema, con disti. 

En leMsístel; [rrófsimol, [máTsi     

  

£stel:: les; 

  

mé*simoi, Le 

      mayoría, de person 
ala bras 

con e cola- 
ce      1as la: 

no es ex el “habla      



    

2.3.1. Fonena /2/. 

  

   
Zn Tarazunchale encontré tres realizaciones principales de 

  

/£/ cue, en orden de mayor a menor frecuencia, fueron la bila- 

bial [p], la bilebiodental [Pg] y la labioaental [£1%, Togas 

las variantes son fricativas sordes. Se diferencian, acústica- 

rente, en que la bilabial tiene un sonido mate, frente a la es- 

tridencia de la lobiodental. En la bilebiodental se escucha un 

sonido intersedio: ni tan mate cono la bilsbial ni tan estriden- 

te cono la labiodental?. 

A continuación transcribo algunos ejemplos de las tres varian-| 

tes mencionadas: [kapé], [prondóso], lopéndej, [Fadjocrapíal, 

[me pwíl; (P£utúrol, [se Prommal, [ls Prréntel; [£ásil], [fáltal, 

[sufisjéntel. 

Además de las realizaciones anteriores, el fonema /f/ ante 

/u/ se pronuncia velar, labislizedo o deslabislizado. Zn estas 

  

circunstancias, aunque predominan las variantes bilabial o bi- 

  labiodental, la velarización es muy frecuente en palabras de 

mueho uso, como los derivados de ir del 
  

   



£:08,     81, 

      

menor escolerid 

    

loz demás grupos. Recozí ez 

menos fre= e /u/ o ante /o/, pero fuero; 

  

en otres palzbras, 

  cuentes y aparecieron sobre todo en los informantes del Gil: 

[aixuntíto], [xwérsal, [xosén], [xwértel!, 

Ocasionalmente escuché realizaciones bilebiales de /£/ con 

un elemento oclusivo, senerclnente poco tenso, cuando el fone= 

ma esteba tras pausa y, sobre todo, tras nasa1?; [/'pjéstas], 

[/'pamíljas], [/Pporsósaméntil; [en'pémmul, [saljón 'pantásmas], 

[kom'pjánsal. La variante, aunque, como he dicho, es ocasional, 

aparece en informantes de todo tipo. 

1.2.3.2. Fonema /s/. 

ate nornel de /s/ en posición intervocálica es la 

predorsodentoalveolar convexaó, Tam 
La vari 

  

   
ién se encuentra la arti- 

culación coronal convexa, de timbre grave, y la coronal o pre- 

  

             encontré 25     ojantes anslfebe- 
o (*forná1j, por ul- 

    

   

      

iación en otros lugares del pa 
Ctros investigadores de El Cole 
o que la han encontra otra 

      

     



  

    2r o dentozlveclere    dorsal plans, alvool: 

mantes articulan las variantes     
ización norrcll, 3n elcunos de ellos, no 

    

predorsodentoslveoler [s]: [k6sal, [se F£ba], [sárkusl. 

Coronal o predorsal plans, ceceente: [51: lopíSjoi, [pá3al, 

L<3 por Élos. 

Coronal convexa [gl: [1£trugi, [nosótrugl, [pegól. 
Ante consonante sonora, las realizaciones del fonema son va= 

rias. Sin considorar las variontes articulatorias mencionadas 

arriba, puede encontrarse la pronunciación sonora (21: [1az 

á6sel, [102 baFótes); la scnorizeda [9]: CkaFansísno), [mis ná 
ños; y la sorda [s]: [1as mánosl, [los lédos]. Asimismo aparece 
una articulación con espiración suave, de tipo prepaletal [Y] 

[íúnaB 1£tasi, Umíluosi; o bien una asriración rás plena (%; 

que no deja rastro de la g, pero que es menos fuente que la ca= 

e: Csóao* 10% a    racterística de los dia: 

  

   Las dos varisntes aspircdas zaciones so= 

norizadas. 

  

Con la finslidad de ver en qué medida el fonera /s/ se sono= 

rice un recuel    

   

  

izaba ante consons: 

  

nes 
ici  



  

en este contexto, 

  

recorí 402 ocurrene: 

  

izedas; y por otra las sordas o las      rroja un porcentaje de 60% de var: 

    

sonorizadas o sonoras y 40% de reslizaciones sordas o as 

das?. Dentro del grupo de las sordas y las espirados, las pri- 

meras tuvieron un 45% de ocurrencias, y las secundas, un 55% 

  La realización sonora o sonorizada se presenta sobre todo an 

te /d/ y ente /b/. En los denás contextos, aunque predomina en 

todos la sonorización, Ésta es menos frecuente. Las aspiracio- 

nes ocurren sobre todo ante /1/ y /m/. 

En la combinación sy, la s se realiza según las veriantes 

señaladas antes, pero también puede palatalizarse, situación 

en la cual la y se hace en ocasiones tensa, sonore o ensordeci- 

da, a veces con un ligero rehilamiento: [entónses yál, [pu 

yól, la oSzemvéri, ibwénaSiesában], [las tréBy4l, Cpusyá). 

Ante /£/ encontré varias soluciones. Cusndo la realización 

e el fonema /s/ se £s frecuente es        

  

    
ién puede asrirarse o 

[6% 5£raj, [la E 

  

tiva [8] pueden apa- 

  

recer realizaciones sonora 2 Ítos], sordas: [los Sesrésoj 

o asiniledas: [tené» Bolasjónesl. 

  

   sonora 
(1995, p=57) para la ciudad de 2óx2c0S    



E 

Sros /r/ la sol 

    

      
zación alveolarizada de /s/, probablemente úsbida a la 

lsción rez a de este fonema con /r/: [metémsci, [ponériel, 

  

[persónal, [temiéral. 

Tras pausa, tres /n/ y tras /1/ el fonema /s/ presenta una 

realización tensa ['sj cue, en ocasiones, llega a hacerse afri- 

cada [8l: [/*sí], [/8%3, [/*szémprel, [/'sarábanl; [ón'sel, 

[man'sánas], [kSdan 'sjénl; [al 'sínel, [el'semanérjol, [e6l'sej.] 

  

Esta realización, sin embargo, no es general, ya que no se pre- 

senta en todos los informantes. En los que ocurre, las varian- 

tes tensas predominan sobre las flojas tras pausa; tras /n/ y 

/1/, en carbio, son más frecuentes las flojasl. 

El fonema /s/ se pronuncia a veces alargado, en ocasiones 

con valor silóbico, cuando hay pérdida de vocal (of. Sl.l.4. 

[pébres:/1 , [moxágas: /] , [sentábos      plos) o ante paus 

  

para eje: 
  [unas dés:/J. El fenóneno no es muy frecuente.   

o sonora aparece también, auncue     La realización sonorizod 

  ición intervocálica   sólo de manera tras nasal, en po: 
Aa final de er z 

en interior ae palabra, (2538 vocal: [ónsel, [lentónzes]; [neze 

z áños], [£i topez 

      
  

 



      an el plural con los gr 

na /8/ con prorungiació:       

latal sorda fricativa. Coro ho dicho antes (51.0), no puie en- 

contrar pares mínimos fuera del ya nencionado porque las pala- 

bras del n£matl y del español tienen pocas semejonzas?, Sin 

embargo, considero que /8/ tiene valor ds fonema porque nornal- 

mente no fluctúa con /s/ o con /8/, lo cual implica que los ha- 

blantes hacen una clara diferenciación articulatoria entre es- 

tos fonemas. Esto quiere decir, por otra parte, que los hablen= 

tes tienen lo capacidad y la facilidad de promunciarlo, lo que 

no ocurre necesarianente en personas de otros lucares quienes, 

por ejemplo, al estudiar lenguas extranjeras, tienen que esfor-= 

zarse para pronunciar palabras coro she (inglés 'ella') o cha- 

peau (francés 'sembrero'), en las cuales aparece el fonema /3/,   
Los ejenplos que encontré en Tamazunchale, fuera de los to= 

pénimos”*, son los que cito a continuación en transeripción orto- 

  

   

  

   

gráfica. Cozo se acostumbra, utilizo la letra x pera el fonen 

18/: 

rpretaciéón, cf.  



  

e ("bizco!, Ve S301.10); 

      
a o cena 

  

de madera'); tl: sdentado*, Ve 33.1.1.); xenco ('des= 

    cuidado, perezoso"); e ('lerorino', ve. $3.1.2.); ote   
('nazorca de maíz con grenos aún no cuejados', ve 33.1.1.); 

irado ('leporino', ve $3.1.2.); zíncuere ('indísena pobre' y   

  

  
    tarbién "arriveño, otorí, forastero que vende especias" s 

    Velázquez, 1959); xocozo ('£cido', 'inmaduro'), xolote, xo to,| 

xolotes ('desnudo', con diminutivo y plural); xoguiaque ('he- 

diondo'); xupique ('orzuelo', Ve Í3.1.1.).   
1.2.3.9. Fonera /x/. 

Su articulación es velar, fricetiva, sorda, nunca vibr 

  

Terpoco se adelanta ante /e/ o /i/ de zanera notable: [kaxón], 

[x=bón], [lo tráxej. 

3l foneza se releja sólo en palabras de uso frecu 

  

nte, como   

  

    ejemplos de conservación de ¡en palabres don= 

émico la ha peráidor. Fu 

RecocÍ alcu 

     de el español ace: 2ror de uso genercl 

  

 



    

tes jorra (cf. 

  

aparecieron sólo entre las perso: 

      

menor escolsridad jaller, jervir, ¿jierva, ¿onda (cf. tamb: 
1 'tiredor, resortera', 33.1.2.), ¿juír, y ¿uísnt. 

1.2.4. Lícuidos 

1l.2.4ol. Fonera /r/. 

Zn posición intervocálica la realización es vibronte sir 

  

  

[káro], [nírol, [xkjérel. Ante consonante diferente de /1/ (cf. 

infra para esto), la variante més frecuente es la fricativa 

[e]: [perféxto], [pwéxko], [sjéstol. También aparecen en este 

contexto, aunque con poca frecuencia, la vibrante simple [rJ, 

la vibrante núltiple tensa [F] y la vibrante múltiple floja 

TÉ, que se escucha con nenos vibreciones que la anterior: 

las x6 kolér sóni, [órtesl; [xc1éF bírdel, [pofkel; [tefuinél, 

    Tarvién se protuce en ocnsiones la fricativa olercada 

[ajúBnal, (1áBzusi. 

    

final de palabra ante pausa predonina tam la 

  

variante fricativa breve. En este situación, ademés, aparece un 

  

buen núnero de como la fricativa a: da, sonora O 

  

  

    
      corrección 

tratar el £     



ensorducida,    

  

le y la 

  

    os que enccnt: 

  

[ol trobéxol, la 

  

re con [rj vibrevte 

  

realizó 

bjóésal, [la trónial. 

  

Zn Tamazunchale es muy notsble la asimilación de /r/ a /1/ 

en el grupo rl, aunque no se da en todas las personas con isual 

    recularidad?. Para precisar la auplitud y la frecuencia del fe- 

nóneno, decidí recorer todas las ocurrencias de la combinación 
en todos los informantes. Registré, de esa manera, un total de 
398 ocurrencias. En ellas encontré las siguientes realizaciones, 
que enunero en orden decreciente de frecuencia: 

1) lr13 (40.5%): [dexémlel, Laséplesi, ldesíplis); 
2) [11 (22%): [lem priré luga], [kortálui, [sekó las 

aúsdas); 

3) (0111 (14%): [pollas espinas], [satisfeséllosi,   
[éexál las kenóas]; 

4) (*13 (8%): [íPlas a sexfej, [tomSPlertórel, [xitá? 

las); 

S) (É11 (7%): Cen o 
€) (d11 (3.5%): [romprámiol, leisóbol, fsostenóblol; 

7) [r13 

  

1al, [rwisáflosi, CpoF 10 

  

   



     

  

asimiladas, tuvieron un p 

  

reentaje de ocurrencias de 39%; las 

  secundas, o voriantes no asiniledas, tuvieron un porcentaje de 

  

61%. Así pues, las variantes no esimiledes superaron a le 

  

asimiladas en un 29%. Los dos tipos de variantes, por otra 

parte, dife: 

  

encian muy claramente los grupos de escolaridad, 

ceneracionales y de sexo, como se verá a continucción. 

Análisis por crupos de escolaridad.   

  

Las varizntes asimiladas predoxinan sobre les no asimiladas 

ólo en el Gz1 (50% ys. 40%). 

  

ire éste y el GZ2, que es 

  

donde nenos se presentan las asimilaciones, hay una diferencia 

      
ilaciones més 

diferencia es 

  

del y (Ml: 
fico,     



    

  

GEL 75 50% 50 40%  T: 125 100% 
GE2 28 22% 97 78%  T: 125 100% 
053 53 36% 95 su T: 148 100% 

156 39% 242 s1% 398 100% 

Análisis por £ recionsles. 

  

pos 

  

  

Hubo una transición clara entre el GG1, el GG2 y el GG3, ya 

que las asimilaciones aparecen menos entre los jóvenes, auren- 

tan en las persones de edad madura y son aún más frecuentes en- 

tre los ancianos. Las diferencias, sobre todo entre el GGl y el 

GG2, son notables: los primeros asimilan sólo un 25%, mientres 

que los segundos llegan al 40%, lo que hace una diferencia de 

15% más de asimilaciones en el GG2. Entre éste y el GG3 la di- 

  

ferencia, aunque significativa, es menos notable: el 663 

un 9% más que el GG2. For otra parte, en ninguno de los grupos 

  

generacionales predo 

  

variantes asimiladas sobre las no 

  

an 

  

a: 

  

ladas, aunque en el GG3 los porcentajes de ambas sor muy 

parecidos. 

 



  

  

Sexo. 

Las diferencia entre hombre y mujeres fueron aún más notables 

mtadas. Los hablantes del G3M asinilaron un 

  

que las antes c: 

60%, nientres que los del GSF sólo un 14%. La diferencia es de-| 

finitiva: en los hombres aparecen las variantes asimiladas en un 

45% més que en las mujeres. En ellas las ssimilaciones presen= 

tan, conparativomente, un percentaje tan bajo, que puede decirse 

que el fenómeno no es característico de ese grupo. El porcentaje 

de ocurrencias en los hombres, en cambio, es el més alto de to- 

  

dos, por lo que la asimilación debe considerarse un r 

mático de los hablantes de sexo masculino. 

     riledas y no asimiladas de /r/ ante /1/ 

en los grupos de sexo. 
Variantes as 

T: 217 

Ds 81      



  

    con escoloridad inferior; y las renos frecuentes, en les 

¿jóvenes de escolaridad nedia. 

1.2.4.2. Fonera /5/. 

Recogí tres variantes prince:        les. La predo: e es la vi- 

  

brante múltiple [5]: [lasá5al, [bañániul, [kefetéral; a continua= 

  

ción aparece la fricativa alargada [5]: [tjesítal, [sigáñosl, 
r r 

[aBeslár]; y, por último, la vibrante poco tensa [BJ]: [kíso e 
r 

ionalmente encontré     gresársel, [céñal, [enseñádos]. Sólo exo: 

realizaciones asibiladas suaves, munca fuertes”. 

1.2.4.3. Foneza /1/. 

La realización normal y que ocurre en la mejor 

    

contextos es la alveolor /1/: Uníla], [pélo], [el gústol, ts 

Ante /0/ y /t/ 

  

    

  

rece la varisnte dental: 

  

2 [p1: le] do 

ro], [ójtol.     
ales, se palataliza: [el 3       izació     ld, [ez $snol. La palata   

   



  

    En el artículo el, cuzndo hay pérdida voc: 

  

ca, puede escu= 

    

nto de /1/ que le úa en ocasiones valor si-     
1£bico*: =1, [kon 1: bótel, [/1: priuér díal, 

[en 1: kanínul. También puede aparecer la realizzción no alar- 
' 

  

  
seda en esta situzción: [bivía 1 doTtór], [1-ótrui, [séxo 1 FÍ: 

    

31 alarganiento de /1/ apareció sólo entre los informantes con 

poca o sin nincuna escolaridad. 

1.2.5. Nasales 

1.2.5.1. Fonema /m/. 

Se realiza norn:      mente nasal, bilsbial, sonoro [mj: 

    

de alars 

      

   

  

Láse m:doJ (” 

la se pron 

    

puede En s1úbnol. 

  

   



    

   

  

e de acuerdo con 

considerado dentoalveolar (cf. 

en el español general.     
    

Zn posición fi 2 ante consonante, como ha señala= 

  

do Navarro (1953, 3110), se esinila al punto de articulación 

de Ésta. 

  

ánte bil 

  

1 se realiza bilabial [rl: [én pájlasl, [tjénón 

bárjas]. También se escucha la varisnte bilebial ante la reali- 

zación bilabial de /£/: [kómperénsjasi, [imperjórl, [sám pelípel 

y asimismo, en ocasiones, una bilabisl relajada ["]: [xó% pó 

kos], (ú” peniljárl. 

Ante /m/ conserva su articulación alveolar, pero, a la vez, 

se bilabializa un poco hasta producirse un sonido nasal alveolo- 

  

mÍsol. bilabial [Al: (6% megstrol, [ 

Ante las varizntes labiodental y bilabiodental de /£/ se 

  

cucha lebiodentalizada o bilabiodentelizada [m): [desinfex: 

  

[ojén Pré0i. 

  

ante /a/ y /t/ se realiza con arti 

  

loción dental Lg 

Lsop tódosi, lapdábalo 

Ante /5/ y /8/ se escucha     
  

   



  

te velar rulajada [%, sobre todo 

    

senta divesas soluciones (cf. $1.2 y en algunas otr 

  

cono [p3% ul, [x3Préntol, o [preparasióP rulturs13), 

El gru; o as presenta diversas soluciones de la nasaló, Juzndo   

está ante vocal normalmente se conserva el fonena, pero tarrién 

puede, con renos frecuoncia, relajarse: [kÍnsel, [én 'sígol, 

CeonsílesJ; [kS"siáéranl, [priPsipá1). 
Cuando nl grupa ns sigue otra consonante lo normal es la re- 

  

lajación, “ungue también puede perderse en ocasiones: [ 

sjónes], [1"spextórl;' [kóstántes], [xóstru*sjón]. 

Ante p5:dida de vocales el fonema /n/, sobre todo en la pre- 

posición un, se alarga en ocasiones y tiene a veces valor si- 

Lo ocurre sobre todo entre los analfabetas. A conti- 

  

lábico. 

  

nuzción treuscribo, dedo el interés que puede tener el fenónsno, 

un número uayor do ejenplos: 

fra tonsáéral, [n. la támdel, [n lespénejol ("en el 

    oríta n: 1 aktualigó% nél, [óno n:tóénses], [x:sótrus] : ;     
   



75 

  

Lava Se articula cono en 

    

rro, 1963, $122): 

  

CONCLUSIONES 

A continusción he referiré a os tipos de conclusiones. Zn 

el prinero, hago referencia a la ubicación del sistema fonoló- 

gico del español h:bledo en Tamazunchale con respecto al á: 

  

sistema fonolózico del español; enmumero las características 

fonéticas más inportantes del dialecto y, con base en ellas, 

trato de ver en qué medida es posible encontrar oposiciones sin= 

tomáticas de variantes entre las ciudades de Tanazunchale y lié- 

  co. In el     xico, puesto que comparten el mismo sistema fonolóz 

segundo, haco alcunas considsreciones sobre los grupos scciolin= 

giiísticos con base en los tres fenómenos que utilicé con este 

fin. 

El sistema fonolézico de Ta   zunchale se caracteriza, cono 

el de la ciudad de léxico, por la ausencia del fonema interáen- 

tal fricativo soráo /0/ 

  

calstal lateral sonoro /1/ 

    

por una parte; y, por presencia ¿el 

tal fricativo sordo /8/. 

Las 

  

e o o 

  

 



  

3) el 

4) la re 

  

    
textos s+V+s 

    

5) la a grupo rl; 

  

6) la paletaliz     to con 

  

7) la voca frecuencia de la yv: sonora de /s/ ente con= 

sonante sonora; 

losi 

xto de /s/, /1/5 /n/ y /w/ ente pérdida de 

vocal que da a las consonantes en ocasiones valor silábico; 

8) la asrireción incipiente de /s/ en posición i:     

  

9) el alargami 

10) la relajación de /b/ ante /1/; 

11) la conservación de /2/ final de palabra; 

12) la pronunciación tensa de /s/ tras pausa, tras nasal y 

tras /1/3 

13) la sonorización ocasional de /p/, /t/ y /%/; 

14) la conservación de /k/ ante una o dos consonantes; 

15 la realización vibrante o fricativa, nunca asibi 

  

fonema /2/. 

cs anteriores no permiten hace. 

ción sintozótica en términos 

  

bsoLutos, 

  

   



ES 

  

's son 

  

uso general en 2 

   luta entre varisntes, creo cue es mejor cor 

    va o de grados De acuerdo con esto, corenterá a cont 

ción los casos de varisentes que son más frecuentes en Tan 

  

chele que en la ciudad de México; las que se presentan en Tara= 

  zunchale pero no en la ciudad de léxico; y las cue se encue, 

tran en la ciudad de léxico pero no en Temazunchale. 
Son más frecuentes en Tamazunchale, a) la pronunciación 

abierta de /y/; b) el cierre de /e/ y /o/ (excepcional en le 

ciudad de México); 2) la palatalización de /a/; y 4) el rela- 

jamiento o la pérdida de vocales en los entornos t+V+s y s+V+S. 

Se producen en Tamazunchale pero no en la ciudad de léxico, 

; D) el aler       a) la asimilación de /r/ a /l 

  

amiento de /1/, /r/   
y /m/. Por Último, no encontré en Tamazunchale la realización 

asibileda de /T/ que sí ocurre en la ciudad de léxico. 

  

En lo que se refiere a los tres fenónenos que he utilizado 

para caracterizar los 

  

Ísticos, caben las si- 

  

cuientes observaciones. 

Desde el p acuerdo con los la- 

  

   
    

tos que s— nizguno de les 

tres fenóx 

     



  

   En cuanto a 1 

  

cales relaja: jóvenes 

   arcienos, se 

  

    ra. Frente a éstas, decrece su ocurrencia entre los jóvenes. 

Los tres fenérenos, en co 

  

ecuencia, muestran un retroceso en 

las personas de nenor edad. Parece, pues, adecuado suponer que 

los jóvenes están liritendo su expansión o generalización. La 

explicación a esto tiene que ver, en ni opinión, con la na; 

  

fusión actual de la radio y la televisión y, a la vez, con el 

incremento del sistema escolar del país. 

Por último, la diferenciación de cada uno de los grupos 

dentro de las categorías escolaridad, ¿eneración y sexo se pue- 

de establece: con base en la relajación y el cierre de vocales 

    nilación de /r/ a /1/, como se muestra en las siguicn-     

  

   



    

GE1 + + + 

6z2 + + - 

6z3 - - - 

Grupos generaciona. 

Rela¿ación Cierre ÁS: lación 

vocálica vocálico de /x/ a /1/ 

GG1 - - - 

662 + + + 

663 - + + 

Grupos de sexo 

Relajación Cierro Asimilación 
vocálica vocálico de /r/a /1/ 

Gsm + + + 

GSP - - = 

 



GRAMATICA 

 



  

encuesta con    
  n los datos obtenidos o a eciante las grabaciones. 

Por otra parte, ho considerado dos tipos de varientes 

sintoníticas: 2) los cases en los cuales los grupos se di- 

forenciañen por la utilización de formas distintas; y b) los 

  

casos en que al uso predoninante o exclusivo de una fozra en 

   unos crupos correspondía, en otros, la alternancia de formas 

con igual frecuencia o la dispersión en dos o más forras sin 

que hubiera claro predorinio de alguna de ellas. 

  

La necesidad de comentar las variantes sintonáticas y su     

uso ne ha hecho separarlas de las no sintonóticas en la 

ayor parte de las cuestiones en las que utilicé el CZD. 

Por tal rotivo, cuando lo he considerado conveniente para 

la redocción, he agrupado las 

    

  

presento las prezuntes en orden alfabé 

  

  

   

   

   os 
inforiantes con b 

los datos que obtuve en el 

 



    

Las respuestas que obtuve fueron, pora la 

   los preguntas, un:formes: nco cuestiones refe- 

ridas a cénero alternante sólo en seis de ellas hubo varizntes 

  

caracterizadoras de los frupos sociolingiísticos. In las denás, 

  

aunque en alcunos casos hubo respuestas diferentes a las del 

  

uso general, éstas fueron ocasionales, por lo que las incluí 

en el grupo de casos sin variantes que trato a continuación. 

  

2) Casos 
  

1 A E 
Azuccrera (£)”: femenino, con algunas excepciones en los   

GEL y GE2. 

Clima (m): mssculino, con dos excepciones en el G3l. 

  

Cochambre (anb.): masculino, selvo tres exceztiones, una 

eridad.   en cada grupo de escol. 

Crin (£): femenino.- V. también 'crin', $3.1.2. 

  

Chinche (£): fenenzno, tanto el inseczo como el "clavito       
metálico de cabeza circuler' (P23). sólo un informante (91) 

  

  

utilizó el cónero masculino pera arbos casos. 
  

(m): mesculino y, excepcionaluente, femenino, en 

     y Gi2. Por otra parte, dos informantes del (21 dijeron 

espentasra, uno con zénero masculino (03) y otro con femenzno 

(C2), proba.lenente por cruce de esp: 

  

  

 



  

el 

    

  

¡oja: 

ro fene: 

er (amb): masculino. 

    Paracues (1): masculano. Apareció tani 

el paragua (CL, 03). 

uente (m): masculino. 

  

Pus (m): femenino y, en algunos inforrantes, masculino. ¿1 

género femenino predomina en todos los crupos de informantes; 

el masculano, no obstante, se presenta asimismo en todos ellos,   
aunque con poca frecuencia, 

Quemazón (£): femenino. 

Reuma (amb.): fonenino. 

Sartén (£): masculino   

  

Tizne (emba, úst.o masculino. 

mroje: V. 'troje', 3.1.1. 

Vinacre (m): masculino. 

     asculino y, nenos frecuenter ente, femen:   10. 

  neros ocurren en cada uno de los upos de inforrentes       

pero sólo en el 61 predomina el fene: 

  

Gnlor (m): mesculino nenos frecuencia, fénenino. El       
   

  

l. 31 té: 
pero lo 4 

mino Zurcia, 

oÑ
      



G31 utiliza ez 

   te el nescu 

  

   

  

   

  

culino, 

  

me exclusiva. En 

  

s: 

el 

zeron ambos séneros, con predominio 

del femenino en todos los grupos, conexcepción del (33, cue 

utilizó exclusiva:ente el femenino; y el C31, en el cuel se 

prefirió cleranente el masculino”. 

Idioma 

  

m): masculino y, poco frecuentenente, femenino. 31 

género masculino predomina en todos los trupos —en el GE2 y 

el GE3 se utiliza en forma exclusiva—, con la exceyción del 

GZ1, donde se usa casi únicamente el femenino. 

Liendre (£): femenino. lternan, sin embargo, las formas   
liendre::liendra. Prefieren liendra los GZl, GE2, GG2 y GSH;       
en el GG1 alternen arbas formas; cn los demás grupos se utili- 

za más frecuentenente liendre, cuyo uso es casi exclusivo en 

el 623. 

2.1.1.2. Orosición -o/ -a en animados. 

  

  
La formació: 

  

de femeninos y masculinos tuvo, en general, un     

buen nínero de soluciones diferentes en cada presunta. lo 0»5= 

  

tante esto, separé, cono en el apertado anterior, 

  

   



    

voriontes; 7, 

  

caracterizaba 

con varizntes. 

2) Cosos sin veriontes.   
    ¿bocado (m) / 2 a(£): la mayoría de los 

utilizó la flexión de sénero -a, con la excerción de dos 

  

personas (C11 y 013), cue prefirieron el/la abocado”. 

Culebra (£) / culebro ( anto: la respuesta más frecuente 

  

    fue culebra, sin oposición de género, que predominó en todos 

los gruvos. Ocasionalmente, sobre todo en el G33, la solución 

fue culebra hembra/nocto. Hubo, aderás, una respuesta culebra, 

culebro (C5) y otra culebra/culebrón (C2).   
Loro (1) / lora (£)%: la respuesta más frecuente fue loro lora 

cotorra; en secundo lugar apareció loro/lora y, excepciol 

    

te, loro, sin flexión. áuncue loro/lora no predorinó en ni     

grupo, apareció sobre todo en los hablontes de mayor cultura, 

  

en los de medisna edsd y en los an més en los hombres    nos; 

que en las mujeres. 

Venado (n) / venada": lo usual fue venado/ven:da. ¿xcercio-      wa (C17); venado, sin orosición 

(05). 

  

  

  
ve, 

   



  

   

  

la rescuesta 

  

(m: 

contanueción a: 
   

   Un solo informant 

  

Zn los grupos 

enc: 

  

y el GG2 apareció sobre todo nédico/doctora; en el GG3 predo= 

minó el/la nódico, eunque también apareció nédico/doctora 7, 

  

con nenos frecuencia, mujeres se inclinaro 

ién utilizaron, en 

  

claramente por rédico/doctora, au     

  

sezundo lucar, el/la nédico. Zn los hombres alterno 

doctora: :médico/médica y, menos frecuentemente, el/la médico. 

  
    

      Testigo, el/la (como nó claramente t: /tes predo: 

aunque también apareció la solución el/la testico. Las personas 

analfabetas y de escolarided media orteron por testiso/: 

    

—en las priroras este uso fue casi exclusivo—; mientras cue 

en el grupo de mayor escolaridad apareció sobre todo el/la tes- 
  tiso. Los jóvenes utilizaron casi únicamente tesviro/testiga; 

    
las personas naduras prefirieron tenvién esta opción; los de 

  

    

  

mayor eded, en cozbio, utilizaron nás frecuentenente el/l2 tes- 

  

L1C00 to hombres como ¡jeres prefirieron testi       
ue también bastante frecue     

    reron « 
so cue ess 

co, ño oxst: e 
or el DRAZ. 

        



  

   
ante diferenció 

  

el significado de z6 sólo una de los 

  

dos; y ce) utilizó elubaes sin diferenciarlas. 

Las respueatas, por otra parte, fueron 

  

y variadas en el 

ceso en que se hacía la úrforenciadión de sisnificcdos. sto 

hace necesario que intervenga en buena medida el criterio del 

investigador para orgenizarlas utilizando un núnero menor 

  

una formulación más precisa de los rasgos semánticos diferon- 

ciales. ipr ello, se prestan poco para la caracterización de 

  

los grupos sociolingiísticos. No obstante, me ha parecido con= 

veniente intenterlo en alcunos casos, que comento en la perte b). 

más frecuente fue "pequeño", 

  

tpara varias personas'; en se= 

  

dos re.    
puestas ararecieron en todos los crupos de inforrontes, aunque   
    ¿rimera en toúos ellos, cepto el GG3, ¿onde 

  

   



    

  

antes utilizaron la forr     : todos 

    

      

  

   
la excerción del 013, que 

rasgos 
dicnte los mem 'pecueño'/* respectivanente. 

  

ruentes dieron a hozo la 

perte, un 'llano generalmente pecueño rodeado de montañas”, 
isrzo/jerra?: la respuesta usual, que predominó en todos 

los gruzos de informantes, fue 'vasiza de barro, sin pico' / 

'vasija de otros materiales, con pico'. Ccasionalnente se uti- 

lizaron los miles 'vasija pequeña! / "vasija crande!, sobre 

todo entre los jóvenes; y 'para los frijoles' / 'pera la-le- 

che' entre las mujeres incultas únicamente. 

Pozo/ ps i 

  

22%: la diferencia que hicieron comúnmente todos los 
  

    
   
    

     

   

15, bolso equivale a "bolsillo", y 1 
at lexible, que sirve      

enida eh un hoyo" y "depósito also considerable 
en el terreno, nitural o artificielsente", 

y "concavidad 
+] 3oLleno exte: 

  

ya en el DR 

   



    

    los ríos y cue se 

  

b) Casos con veri 

Conesta/ernasto”: 

  

<s respuestas, en orden de ma     

frecuencia, fueron las siguientes: 1) se utilizó sólo el fene- 

  

  nino canssta, con la acepción 'cesto de minbre o noterial si- 

milar, de boca ancha y con una sola asa que forma un semicír= 

culo sobre la boca'; 2) se opuso canasta, con la acepción an- 

  terior, a colote, 'cesto cilíndrico grande, generalmente con   
tapa'?; 3) se diferenciaron canasta, 'Decueña', y canesto 

  

  
'crande'*; 4) se opuso canasta, 'con asa', a canasto, 'sin 2sa';     
y 5) se consideraron, en muy pocas ocasiones, iguales ambas 

pelebras. 3n todos los grupos aparecieron prácticamente todas 

les soluciones antes comentadas, con excepción de la últi 

    

    > 

que fue poco frecuente. No obstante, hubo en algunos casos pre- 

  

ferencias cue nerecen este sentido, el G3l vre- 

firió la solución núm. 1; el 

lí el GGL, la nún. 1; en el G    
  

sto es, normalzonte, 

   



    

Sorro/zorra”: las diferencias 

mantes fusron tres, que cito en orden decreciente de frecuen 

lo, sin visera! / 'para adulto, con visera'; 

  

2) 'para niño' / 'para adulto, de fieltro, con copa y con 

ales'?; y, en pocz2 ocasiones, 3) no se hizo diferencia entre   
el sicnificado de las dos palabras. las respuestas de los in- 

fo: 

  

antes, en general, se dispersaron en las tres soluciones 

  

mencionadas. La excepción fue el GG3, que utilizó única: 

la solución 2. 

3 hubo cuatro respuestes diferentes. las nés   juerto/huerta' 

frecuentes fueron 1) 'para flores' / 'para árboles frutales'; 

y 2) huerta, sin oposición; a continuación aparecieron, con me-   
  

1. Sorro, on Lasscepción del DRAZ, es una "pieza redon 
de tela o,de >unto 2 cubrir o abrigo: 
secunda, "prenda 
cubrirles 

le barba". 
el DRAE son 
ce úe te 

ella /, 

   

                  

      

  

      en los 
ón iba del     

 



    

inos. lredominé 

GzZ3; el 032 prefirió la nún 

alguna £: 3. En      
en el GG2, la 1 y, en secundo luar, la 2; y en el 603, lo 1. 

En el GS, fue mí%s frecuente la 2 y, en secundo lurer, alter- 

  neron las núr. tor la 1 y,   y 3; en el GS3F hubo preferencia 

  

2.1.1.4. Otras orosiciones de cénero   

  

Con base en los sustantivos masculinos actor, covoter,     a 
jolote?, jefe, juez, ticre y zonzlote?, pedí a los informontes   
que, a partir de ellos, formceran los femeninos correspondientes. 

Salvo el caso de actor y sus femeninos, en los denís sustanti- 

vos las respuestas tuvieron verisntes, pero sólo ocasionsles, 

y no permitieron la caracterización de los crupos, ya cue 

  

,, Z 5 a 3, 4 siempre predorinó una solución sobre les demás”, 

  so 

  

2) 2 

  

Corote/ go otr?: el 

  

el fenenino fue utiliza-   
l. Isrecie de lobo, del m: 

'specie de pavo         

    

     

  

cadezo ceua cone 
so comtrarzo, lo  



         

  

e dos 

1e la respuesta 

  

  Juez, £1/la: en toáos los grupos de informntes predominó 

la oposición nediente el artículo.Apareció, sin embargo, la 

solución juez/jueza en tres infornentes (C1, 03 y C8). 

Tipre/ticra: la oposición mediante el femenino en -a predomi- 

  

nó en todos los grupos. Las otras respuestas fueron tisre/ticre-   
sa?, que apareció en los GZ1 y (32, GC1 y 62, y más en los mu- 

jeres que en los hombres; el/la ticre, sobre todo en el GZ3 y   
en el GG3; y, excepcionalmente, ti-re/ticrilla (02).   

Zopilote/zovilota": el femenino en -a fue la respuesta moyo- 

ritaris. Ccasionalrente aparecieron zonilote hersra/macho, prin=     
cipalmente en el 633; y el/la zorilote, sobre todo en el GG2.   
F¿r otra p informantes analfcbetas dijeron usar    
  

             pero sí 
a la tigra hesbos del ce se, 

   



  

el de los informantes 

  

no. actor/actriz 

  

contré en el G33; en el G31 fue clera la preferencia por acior/ 

Actora; y en el Gi2 ocurrieron ifual núnero de veces las dos 

  

En los hombres, actor/actriz fue más frecuente que sctor/zcto- 

ra; en las mujeres se presentó la situación contrsria. 

2.1.2. Núnero. 

2el.2ol. E 

  

Para formar el plural se utilizan nornalmente las varizntes 

  

» -2S, Y -ses. Tras vocal átona se usa -s, y -2es tres conso- 

nente. La variante -ses aparece sólo tras vocal tónica, donde 

ocurren tonbién las otras dos varisntes, como se verá nás ade- 

lante. 

  Tara investigar la formación del plural tras vocs1 tónica   

  

utilicé, en la p: 

  

rirera encuesta, los sustantivos   

    de noche.  



    

  

     
  

  

    

sustontivos —La: y dominó. A continuación aparecen los re- 

sultodos que obtuve en cada grupo de informantes. 

En el Gl la variante más frecuente fue -ses, aunque elcu- 

  

  nos informantes utilizaron -s; en el 622 se prefirió -s, con al- 

  

gunas ocurrencias de -ses; en el G23 se utilizó únicamente 

  

—Sras É: 

En el GZl tuvieron igual núnero de ocurrencias -ses y -8; 

en el G32 predominé claramente -s sobre -ses; en el (23 se usó 

casi exclusivanente -S. 

  

—Tras   
En el GEl apareció sobre todo la variante -s y, menos fre- 

cuentemente, -ses; en el GE2 tuvieron icual número de ocurren 

cias -s y -es y, menos frecuentenente, se utilizó -ses; en el 

GE3 predominó -es sobre -s, que apareció en pocas ocasiones. 

—Tras 

  

upos fue clsra la preferencia por -s, 

  

n los tres 

  

ocurrieron, en pocas ocasiones, las otras dos vari;        

    

  GEL y G12, mientras cue en el GE3 la -s fue de uso 

=ció, en prizer lugar, -s y, en sezundo, con 

   



+ 

  

; en el G22 la situoción fue la 20ias, 

    

misma que en el cruro anterior, selvo que teubién e   
     veriante -es con una frecuencia sil 

GE3 se prefirió -s y, ocesionalmente, -es 

  

la siguien 

  

te tabla ilustra, a modo de resunen, los pr 

cias de cada uno de los grupos de escolaridad. 

  

  

    

Fo: ión del >lurel tres vocal tónica 

en los cruvos de escolaridad 

GE1 Gz2 623 

Pros á -ses e 
Tras É ses: -s 

Tras £ -s -25 
Tras Ú -s -S 
Tras ú -s -s 

  

Grupos generacionales   
—oras És 

En los tres grupos predominó la variante -s sobre -ses, que EA 

  

apereció también en todos los grupos, aunque con la mitad de 

ocurrencias que -S. 

—tres É: 

Las respuestas fueron muy sibilares a las del caso anterior. 

—tIras Í: 

 



tres grupos. 

    

En la tebla que apcrece a continusción resumo las preferen= 

cias de los grupos renerscionales. 

Fo 

  

jción del clural tras vocal tónica en los 

grupos ceneracionales 
  

661 662 663 
Tras á -s -s -8 
Tras É 2 za 
Tras í -es =S::-88 

Tres á -s -s 
Tras ú -8 -s 

    

Grupos de si 

—ovas És 

  

la verionte frecuente, e fue -S. 

    

reció -ses encia    

  

 



—Iras Í:   

   

  En los ho: 

mitad de ocurr: 

casi exclusivamente -S. 

  

nalmente, en ambos grupos, -es y -Ses. 

  

Zl resumen de las preferencias aparece en la tabla sig 

  Formación del nlural tras vocal ténica 
en los crupos de sexo 

GS GSp 

Dras É me -s 
Tras É -S -s 

Dres £ 
Pros Ú 
ros ú    

     
sobre todo tro to

     

sd de ocurrencias cue -e;  



  

da, con une frecuencia un poco menor, por -S. 

Si se consideran los resultados anteriores como la norma 

general —y, a la vez, se toman en cuenta sólo las verientes 

más frecuentes—, le formación del plursl tras vocal tónica 

se haría con las si, tes variantes: 

  

-es tras 1 % 

tras las demás vocales ténicas 

  

De acuerdo con esto, unos crupos de informantes sig 

  

  
norma mientras otros se alejan de ella en uno o más casos. Si- 

  

guen la norma general los grupos GE3, GG2 y GSI; se alejan de 
la norma, en un casol, los grupos GE2, GG3 y GS; en dos casos, 

el GG1; y, en tres casos, el Gil. 

hudo    
  

   



  

    

  

iantalon: 

uno, que prefirió parocua (C1). 

  
Cenazas, tenoza: la sloución general fue tenazas. 31 sincu- 

lar apareció sólo en dos ocasiones (C3 y 012). 

Mijoras, tijera: el plural fue la única respuesta. 

b) Casos con variantes. 
  

Bigote, bisotes: en la totalidad de los informantes predoni- 

  

nó biscte sobre bisotes. En cuanto a los crupos, en la mayoría 

de ellos sucedió lo mismo —en el GG3 se usé bigote casi de na- 

nera exclusiva—, excepto en el (23, donde alternoron sin-ular 

el GG1, donde se prefirió el plural. 

  

     
soría de los informentes y la mitad de 

  

los: la na, 

  

1 plural, auncue nunca en 

  

forma exclu: nó en el G3l y el 

  

ulsr sólo pred:      

    

y tuvo la ural en los GG2 y GG3. 

as, con clero 

  

Lariz, 

eyoría de 

  

minzo del plural en el totel de informantes y en la 

    sólo en el mista 

  

  

  

 



  

  Para la forneción de colectivos los informantes utilizaron   

  

un buen Im nero de varisntes, como se verá más edel. 

  

utilicé e          
    

  

base son, en cumto a su significado, 

  

ren a persones 

nerales —piedra—; y los a a vegetales —2lcodón,   
to_!te, caña, nani: clón y pléteno.     ana, 

  

  

  

barco, cono ne 2nteresa en primer luzar considerar las var: 
  

tes sociolinsiiísticas, los separaré sólo en casos sin variantes 

  

y casos con variantes. 

a) Casos sin variantes   

  álcodón: alcodonel fue la solución predominante; sólo oca- 

sionelnente apareció alcodonsr en el GZ1 y el 632.   
Caña: todos los informantes utilizaron cañal, auncue 

    apareció, como sinónimo, cañaveral”, en informantes del 

de mayor escolaridad. 

    

    todos los inforrantes dijeron india 

  

acusyal?. 
  

     con to-  



    

  

    eungue apareció tar 

  

Piedra: respuesta, con la excepción 

  

de un solo informonte (C3), que utilizó 

  

Plítano: auncue en todos los grupos aparecieron     

  

plstanar, en todos sredominó la forma en -al. Plat: a 

ció sobre todo en el Gil. 

  

ate: todos los informantes dijeron tomatal. 

  

b) Casos con varisntes. 

Shameco: las respuestas, en orden decreciente de frecuencia,   
fueron ghamacada, muchos chenacos (sin formación de colectivo),   
y, ocesionalmente, chanaquerío. Irefirieron claramente chan 

  

ca 

  

da los informontes de los grupos (23, 662 y GSI; en los d, s 

grupos alternsron, prácticamente, las: dos soluciones. a    

guerío no predorinó en nincún crupo, pero apareció sobre todo     
continuszción apareció chicuilleje, secuido de muct —— Euchos chiquillos. 
    Ocasional: ía. El colectivo en -ada pr 

  

dominó en el 

  

guna frecuen- 

cia muchos cr 

     



     
bres fue    

    

  

   

    

núxoro de     
me, 

  

cia decreciente, fueron ru 5 ntes, estudiantado 

tusientada. Luchi       excepcionclnente, tes predoninó en 

todos los ¿rupos, con excepción del G23, donde estudiantado fue 

la respuesta casi exclusiva. 41 lado de esto, en los G21 y 032 

la solución casi única fue muchos estudiantes. in los demós 

grupos, como he dicho, predominó 

  

chos estudiantes, aunque su 

uso no fue exclusivo, pues también apareció un buen número de 

veces estudiantad: 

  

  
tanzana: se utilizaron únicamente les terminaciones —2l 

—la más frecuente— y -ar. n los grupos de escolaridad se 

observa, en el G32, una transición entre el G3l y el GZ3 ya 

-21, en el 632 las dos ter- 

  

ocurrenc:    
  acioncles, los jóvenes rre- 

  

n los honbres, -el y -er fue       
mujeres, -21 predorinó un poco 

   



  

   número de ocurrenez 

  

Excepcio 

(C3, Cl6a).    
tres soluciones más frecuentes. 2ól, 

    

por una de ellos en el 623 (pujerío) y en el GSP 

  

2.1.4. Forreción de diminutivos aumentativos. 

    

20l.4olo Diminutivos. 

De las diez presuntas que utilicé, en sólo tres de ellas 

  

—buez, dulce y río— hubo variantes sintomóticas. ¿n alzunas de 

s demás hubo tarbién va:       iantes, pero éstas fueron excepcio- 

ales en la mayoría de los casos o, en otros, predominó sien=     

pre una sola variante en todos los crupos. A continuación pre- 

pe     sento los casos sin varis que encshezo con la forma pos, 

  

tiva del sustantivo. Cuando las veri     tes son excepcionales lo 

> anoto entre y-réntesis, con la referencia al informante.   

  

rredominé en todos 

apareció sobre todo en los 

     



  

, Que apereció so- 

    

b) Casos con v-3 

  Buey: bueicito y, nenos frocuentenente, bueyecito y bueyito.   

  

recieron las tres varien= 

  

3n todos los grupos de informentes a 

  

tes, salvo en el GG1, donde no ocurrió bueyecito. Predominó 

bue: 

  

ito en la mayoría de los crupos, excepto el 633, donde se 

prefirió bueyecito. 

Dulce: dulcecito y dulcito. La primera forma predoninó en     

  

todos los crupos, con la excepción del G: 

:unda. 

  

rischuelo. 

  

  a continusción r: y sólo ocasionalmente riyito. n to:     

  

bién aparecie= 

   



  cación. 

  

zrecieron variantes de a: 

    

ojote (o3ó3, 0220, C10). 

  

  

  

Perro: perrote. 

zote y, ocasionalmente,     Pie: cezote. Piezote predominó   
en todos los grupos, aunque piecezote apareció tanbién en todos 

ellos, principalmente en las mujeres. 

Rico: picote (ricecho, 03). 

Voz: yocezota (yozota, Cl, C5, C7). 

Zapato: zanatote.     

b) Casos con variantes, 

    

la respuesta 

  

   

    

     

  

$a y avare= 

  

cieron en todos los 1 

  

  el €:    



  

lidades, sin prefer 

  

uestas disperses, aunque ocurrió sobre todo hi 

    

  
se concentraron en 

  

2.2. adjetivo 

2e2ele alternancia -oso/-ento/-udo. 

En ninguno de los edjetivos que pregunté hubo variantes sin- 

toníticas, aunque en casi todos aparecieron dos soluciones. á 

continuación aparecen las respuestas, con las variantes poco 

usuales entre reréntesis. 
1 Capricho*: garrichudo y, con menos frecuencia, caprichoso.     

De todes las presuntas de esta sección, fue en ésta donde hubo 

un meyor núnero de ocurrencias de la respuesta menos frecuente. 

  Tio obstante, predominó en todos los grupos cerrichudo. Conri-   
choso apareció sobre todo en los hablantes más escolarizados y   
en los níás jóvenes. marte de esto, en los crupos de escolori- 

ded parece sicnific: e minorita- 

  

ivo el hecho de que la var:     

   ria ca oso sumenta de frecuencia del Gil al C33¿ mientras 

  

en los anslfabetas cesi no se usa, en los hablantes de escola 

  

rided nedia auzenta su frecuencia, y en los de escolaridad su= 

to como gs     

  

   



  

Lusre: pucros: 

  

9, 05, 0? y C10). 

C9, C11, C15). 

    

oso 

  

    pulcniento” (zulroso, C4, CE, C13) 

  

3 
o (rolento”, C5, 07). 

2.2.2. Altermancia -udo/-ón. 

Los sustentivos que utilicé para la derivación de adjetivos 

berrica,           fueron barba, barrica, boca, esbeza, nalca, oreja, penza y tri- 

pa. Salvo una excepción —orejudo, C11— en todos los casos to-   
dos los informantes utilizaron ls forma en -6n": barbón, berri 

són, bocón, esbezón, nalcón”, orejónó (orejudo, C11), panzón, 
  

  
tripón. 

202.3. Adjetivación de "medio" 

  

En les oraciones "Sis hermanos son medio:: 

  

edios tontos", 

edias tontas" y "¡li hernena es 

  

"Mis hermanas     

  

parece en bantenaría, pero no en el D213 ES Da. Cs res ancrecen en e 3, 
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en el 

  

tivas 

    

ronombre —ersonsl. 

   bres personales que encontré en Temazunchale son 

los mismos que nencíona la academia (1973, $$2.5.2. y 3.10), 

con las siguientes excepciones: 

1% in lucrar de vosotros, vosotras, se utiliza ustedes y, en   
vez de os, los pronombres correspondientes a la tercera perso- 

na plural. 

2% Lo registré el pronombre ello.   

  

alnente lo, la y sus plurales funcionan como objetos 

direotos; y le y su plural cono indirectos. 

40 3] pronombre le, como en todo México y otros lugares de 

    américa (Cf. Esny, 1951, pp. 127 ss., y 316), aparece, en ora 

    "iunda- 

  

córrele 

  

ciones exclanativas, con va 

£sole!". Tonbién se encuentra, con el mismo valor, en     

    

   
   

uibúbole!" 5S EXPTOSIONIS IAEA COL:     

5% Los pronombres ob, 

fética e osición 

  

nal (ef. Vany, 1951, pp. 

"Dézalas que ellas 1 

   



    

    "Yo creo que 

(126). 

6% 31 pronombre zo aparece ocasional: 

    

mor escolaridad, como objevo directo (Cf. 

  

  

  veracruzano, pero yo me tocó nscer aquí" 

  

(110). 

"Dijo que me llevaba jo a verlo" (18). 

Aparte de lo anterior, hay otras peculisridedes en el uso 

de los pronombres a las cuales me refiero en los siguientes 

párrafos. 

se lo (la)". 

En las expresiones del tipo se lo corrramos, se la compr: 

  

2.3.1.1. Alterroncia "se los (las 

  

el pronombre se puede hacer referencia a una persona o a venias, 

nesculines o femeninas. En ceneral, en ¿nérica la imprecisión 

en cuanto al núnero se resuelve añediendo -s al objeto    
1o, 

   
tro Oraciones.  



  

tes y de los     

    

compré por la ma; 

ó en los ancianos 

  

cor>ré sólo predoni: 

  

  
mantes de mayor escoleridad con isuel frecuencia cue se ls 

    

Compré uns vaca a los ranideros, isual que el caso anterior, 

tuvo como sustitución mayoritaria se las compré, mientras que   
se la corvré sólo predoninó en los ancianos y ocurrió iguel nú- 

  

  mero de veces que se las cornré en los infornantes con mayor 

escolaridad. 

  

Por otra porte, recogí ejemplos 

en los result:    en las grebscior    
el €   

  

    "[la canoa] se les hice perece que 

cientos pesos"(111). 

"(la nerenjal tienen cue venderla a como se las con= 

pren" (117) 

  

  
trensformen" (132)  



sal 

digo" (115     
  "Acostur los enborr:       
    

        

chan pero no etróni lo con 

2 a otro' (117)    

2edelol2o Pluroli 

Frente 

lución no 

   

en la cual, por netítesis proba= > pr 
4 blenente, se vlureliza el objeto directo sin_uler. 

  

predomina en el total de informantes y en la mayoría 

grupos: sólo es superado por tráenoslo en el G33. Al lado de 

  

esto, en el G31 se utiliza exclusivamente tráen: 

  
2.3.2. Pronombre »osesivo. 

  

Zn Tamazunchale se utilizan los mismos pronombres posesivos 

que cita la academia (1973, 382.5.7 4), con excención de vues- 

    

tro, vuestra y sus plurales, que son sustituidos por Sujo, 

  

Tor otra parte, 

   

   



  

03 fue un poco més fre- 
   

  

      

    

   

1 GEL, el 661, el 

osotros en el   
633, el GG3 y el G5l     
número de ocurrencias 1: 

mersonclidad al discurso, se utilizan 

personales tú, usted, y el indefinido uno. De to- 
   

dos estos pron bres, el nás usado en este sentido es uno, cue 

generalmente no zresenta variación de céncro. 1 continuación 

  

  aparecen, también con' frecuencia, tú y usted, en corresponden- 

  

2 con el tratamiento que se le da al interlocutor”. Véanse 

alrunos ejemplos a continusción. 
Uno   

     Es... lo más que puede uno sanar. vi le falta a yn 

estuálo pues ya no o secuir adelante" (11). 

  

  

  

¿llos son ricos y zno es pobre [...] «9 veces y 

  necesita un favor    

    

a uno l...] 

A veces 

    

   



   

otro L És con una,       

     O se fijas.. que esté tonbién e 

bonita, que le guste a uno" (113) 

"Lo pues sí, ue     
s en su casa no le    uno no sale. Uno por ser mujer, p 

tienen confisnza a uno l...] Si el muchacho cuiere a   

uno, pues tiene que ver la forma de ver a uno" (114) 

"TÓ sabes que el dinero es muy delicado ¿no? Y si 

  NO... no se fija uno bien pues, se le va a uno el dine- 

  

  
ro [...] Cuando uno está chico juega uno" (119) 

"For simple amistad puede pno andar con cuelquier mu- 
chacho, dándose uno a respetar" (125). 

“si uno no ha aprovechado ya es por mno'(120). 

"Es un problena grandísimo cuando uno trabaja con dos 

     
  

o tres grupos porque usted les deja una tarea, pasa uno 

Y... se tono mo a trabajar con el niño, el niño ternina 

su tarea y anda tras de uno, tras de wno 

  

do la close [...]     neron. Y uno está 

ser ni un reto" (134) 

    

acuel tismp0s..     

 



        

Zl noventa y cinco 

tra [...] Anteriorren= 

te recistrabas" (171) 

    

ted que van L...s   
pera arriva todos xolotes ['desmudos 

  

J »e acaban de 

  

bañar   ya se van y usted va a ver allá donde se estén 

bañando... nomás no hay nada de agua"(18) 

"Usted siembra en febrero esa caña, en marzo... y al 

año siguiente está usted moliendo" (121).   
"Esa niña, le digo, no... esa le lee la usted] lo   

que [usted] le ponga" (126) 

"Ahora ya todo es igual... áhora usted se codea con 

todo nundo" (136 

   



p 

de 

  

ellos. Los 

  

utilizan té o usted con los 1nf 'eriores o los 

  

en el trato de tú o de entre padres 

sintoráticas entre los grupos de escolcri- 

    

en ocasiones, de tú; y en el GI3, 

  

s padres, por su parte, hablan a 

  

los hijos de 

     nada conducta de los   por una deter: jos. 

Os, aunque en general se tutea, sucede 

  

tre ratrinonios 

    

entras entre los hombres y entre las n 

  

con frecuencia que, 

se usa tú, entre un hobre y la esposa del amigo se prefiere usted 

2.3.4.2. Otros    

    

    

Entre az 

o bien, más frecuente 

Antes del nombre o del 

a un horsre cuyo nombre se des) 

raza de una .ujer, se le 

   que es— virgen o soltera. Cu 

  

     



caso de que ella e 

  

señorita. 

  

cía y se les sigue dici 

    

meresdos, donde los vendedores 
  esa palabra. Cuando precunté a nis info: 

  

entes, todos ellos na-   
nifestaron conocer el término y la mayoría dijo cue lo utili- 

zaba precisamente para evitar conflictos. 

Fara tretar a indírenas —persones que tienen como primera 

lencua el nánuatl— cuyo nombre se desconoce se utiliza muy 

  

frecuentemente llaría pera las mujeres y, menos frecuenteronte, 

José para los hombres. 

  

  
masculino se usa goma o £cr 

   

   

  

rente sinóninos de indícena, 

  

 



  

interlocutor. 

A continuación aparecen, en orden elfabético, los hipocorís- 

enazunchale?, 41 ledo del hirocorístico 

  

ticos que recogí e 

  res correspondientes. Cuando se utiliza para   van el o los no   

   hombres y mujeres anoto la fle: género, si la tiene, o 

  

lo indico con las abreviaturas m. (masculino) y 

Cuanáo el hipocorístico corresponde a nombres masculinos y fe= 

  

meninos anoto en estos la flexión o añado las cbreviaturas. 41 

ledo de cada nombre haco referencia, entre peréntesis y con le- 

tra cursiva, a otros hipocorísticos cue también se utilizan pa= 

ra Éste. 

  

álejendro (Jandro). Zerta. 

   eatriz ( 

alberto (T4to); 

e 

  

áurelio (Geyo).     
   



  

Zomafecio (. 

  

lasercios. 

  

Candelaria 

  

lo (5 lo , -a: Arcadio, -a;   
-a; Leocadio, -a. 

  

y fo: Cecilio, -a 

(Chilo, -a). 

Cele: Celestino. 

Clene(n): Clemencia (Lencha); 

Clementina (Tina). 

  

  

      

   
      

Chava: Salvador.   
Chayo: Rosario 

Cheba: Sebastián 

  

Eusebio, -a. 

Checo: Sergio.   
Chefi: Josefina (Che: 

  

  
Jose, Pina). 

: Seferina. 

arcelia; Celia; Gre- 

  

ciela; VFarcela; lari 

  

 



  

Isiáro, -a; Cecilio, 

  

=a (Ceci) 

  

Chata: Felícites   
Chito: «ndrés (Pecho)     
Choco: Socorro (¿0c0)     

  

Rogelio 

Chofi: Sofía. Gris: Griselda     
Chon, -a: isunción, y fo; 

  

  
Concepción, ne y f. 

  

Chucxo, -a: Jesús, ze 7 fe 

(Chu) 

     
   



    

livorio 

  

Federico (Fede). 

alicia; lisa. 

  

HEermelinda. 

  

E 3 

Felipa 

“loísa 

Dolores. 

Lorena 

Lucía; Luciana (Chona);   

  

    

    
   

    

Haya: Magdalena (liecda, 
  

malio, -2. 

  

Lercedes. 

   elia; Carmela; Inelda 

(Ine). 

Guillermo 

      

a: Filorena (Fila). 

+ Clemencia (,       
Lhiguel 

Comala; Nermila 

Suillernina (Guille). 

  

Linerva (leva). 

anselno, =a ( 

  

Hito, -a:  
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Venancio, — 

    

ado (i2no). 

  

Nano: Jernsndo (Lando).   

  

atalio, -2. 

    

Lazo, -a: Leonardo, -a. 

Neche: Inés (lecha). 

  

Necha: Inés (le   
  

¿rnesto. 

  

Linerva (Nini). 

    

  

  

    

ne y fo: Ipifanio, -a. 

  

Josefina (Chefi, Ch: 

  

  

es ose).   
¿spiridión 

Enriqueta. 

  

soncisoa (UE 

   



Mm PR 

lao. 

  

licordo, -a. 

    

tocelio (Gero)e 

ina       
Sandra 

Crisanta (Cri 

  

Satu, me y fo: Laturnino (lino), 

Saturnina. 

Severiano, -a; 

  

Hevero». 

  
Rutilo. 

      

Tola:   

  

  
Oya: 

      

Tolín: «antolín 

    

no, -a; 

«alberto (2et0); “ixto. 

Cristóbal. 

¿ustolia (Zoya) 

- 2rtolo, -a; Bartolomé 

  

(Bartolo) 

antonieta; «ntonio, 

  

Zustolia (Zola); Victoria 

Valáenar 

nm. 7 fo: Valeriano, -a; 

  

alerio, -2. 

 



Lobo 

  

     jue se utilizan en 

  —y cuya se: ación se puede estoslecer en el copretérito 

por ejemlo— son los si cuiontest: 

  

vincular - Flural 

1% persona 4 1% porsona -mos 

EA -s 2 aa a 

A 4 a a 

La neutralización de los gremenas de secunda y tercera per= 

sona del plural es una consecuencia de la desaparición del pro- 

nombre yosotros y del gremena correspondiente -i El otro ca- 

  

  
so de neutralización se da normalmente en el español. 

Frente a este uso general, hay algunas particul ridades en 

  

cuanto a los granemas para la secunda persona del sinculor y la 

ra del plural, cue trato a cortinusción. 

      

indicstivo y del subjuntivo se uti-   indicar la secunda persona del sinoulor, 

  

   



    

ruinsción en 

2s cono en los     
   los resultados que obtuve 

con estas últimas”. 

tonendo en cuenta só- 
   na £ pred inó sobre la     

  otra variente en una proporción de 2 a l. Cono consecuencia de       

ión 

  

esto, en la nayor porte de los grupos predorinó la termin: 

-£: los únicos infornentes que utilizaron más frecuentenente 

la terminsción -s fueron los analfabetas. 

erte de esto, en el grupo de escoleridad media apareció 

    

la -s un buen núsero de veces; en el grupo de escolorided su= 

  

perior, en cx.bio, no la recistré. Los grupos GG1 y GG2 tuvie= 

  

   



    

ron un co     
   6 la soluci 

    

cuentement: 

  

dos    superada, en az 

en -s aparece sobre todo en los 

  

En resunen, 

informantes analf=tetas, donde predomina sobre -£; en los de 

  

escolaridad media; en las personas jóvenes y en las person:s 

maduras. 

2ebolo2s La prirera persona plural. 

Frente al uso general de 

  

plural, algunos informantes, principalmente iletrados, ut1li- 

zan la variante -nos”, forma que registré sobre todo en el co- 

pretérito, aunque también aparece en otros tiempos”. 
  ntes analfa-   En las crabaciones recistré —nos sólo en infor: 

betas, pero Únicanente en la mitad de ellos. Por otra parte, 

dentro de los que utilizaban -nos en el copretérito, sólo un 

  

   



    

"Ponfonos"; veces     az "Está     

  
"Estábamos chiquillos [.     

  

nos acua [...j nos íbonos a perder [...] teniónos que 

perder" (18). 

"fbanos subiendo"; "Llevábamos"; "Vivíanos" (17) 

  

"Veniános"; " 05; "Íbamos" (15). 

én en las encuestas 

  

os apareció ta    la alternancia -nos:: 

que hice con el CZD, donde se precunta por la terminación co- 

rrespondiente a nosotros en el copretérito de 
     en el presente de subzunvivo de yenir, poder, 

  

in), incluí todos estos vezbos en las dos encuestas”, Do acuer 

     



  

y uós en 

  

tes de 

  

jóvenes. n el conretérito la situación fue 

rior, salvo el hecho de que -nos tuvo mayor    gruvo de menor escolerided, en el cual sólo 

frecuente cue -nO0S. 

2.4.2. Zienos 

  nemas temporales recistré en las crabe-   Para estudiar los gr 

ciones cada una de las formas temroreles diferentes que 

  

cieron en cada uno de los informantes. =n otras palabras, reco- 

sí los tipos”, pero no cade una de las ocurrencias de todos los 
ies der constotar que un de- 

  

tiros, sino sólo las necesa: 

  

   porel. ¿or tel 

  

terzirzzdo hzblante utilizcba una u otra forna 

de     poreles lo ha-     

    

zó un de=     £n con el núnero antes 

no con el núnero de ocurrencias”, 

  

  

   



  

o 5 o ta catecoría encontré el pospretírito 

  

s 

y ol futuro de indicativo”, que aparecieron eproxinedanente en 

el 70% de los informantes. 

e) Uso medio: el entecopretérito” apareció en poco más de la 

mitad de los informantes. 

ad) Uso oc: aparecieron en menos de l2 mitad de los in- 

  

fornantes el imperativo, el antepretérito en 
  
za y el entepresen= 

te de subjuntivo. 

e) Forn:    s: están en esta situación, en el indicstivo 
4 

  
El   n] E 5 

el antepretérito”, el antepospretérito” y el antefuturo”, de ca- 

      valoró el uso 
sideró czduce 
sulvacos, si 

    ienpos de mayor 
(Lope Zlanch,



  

da uno de 

   a contin 

  peprotérito:     
élt; 

(135). 

nterospretérito: 

  

a los tanalitos" 

  

, ento: 

  

    zilar [ —¿por qué?— j Fues   

brar". 

Las formes coducas del subjuntivo son los dos pretéritos en 
2 2 =sel y los dos futuros”. Sólo encontré en 1 

    

     
ejeuplo de antepretérito en -se, en alternancia con el antepre- 

térito "Podo se junta, ¿verdad? lorcue... que hubiose 

tenido noviniento [el necociol pues le hubiera secuido" 

(3D. 

  
1. Zosemblet, 1946, 3 

la preferencia p 

ea Subjuntivo. 

now that 
7 ousted 

   



  

unchale. n el subjuntivo, Lope Llonch encuen 

    

nte y los pretéritos 

    

e en “anezunchale, salvo 

  

muesto en 2. Lo mi. 

  

   el caso del antepretérito en —r: ne incluí dentro de las Zor- 

    nes de uso ocasionsl, lo que puede atribuirse a limitecione   
propias del nétodo de conversación libro”, 

  

do grupo de for 

  

Si se considera, con Lope 5lanch, un ser 

  té   tenporales de uso menos frecuente —pospretérito, antecopr 

uturo   perativo—; un tercer grupo de uso ocasional — 

    

caducas —los dos 

  

de indicativo—; y un último crupo de fort. 
  futuros y los dos pretéritos en -se de subjuntivo y el antenre-   

térito, el antepospretérito y el antefuturo de indicativo— 

las diferencias 

     



  

2) 

que salir"”. 

  

    
b) Como presente de probabilidad! 

057"; "[¿Cuéntas tortilles 

  

se?"; 

salen?] velarta muchas: como unas cuatro mil o más"; "llo hay 

  

rá unos cuztro o cinco". [huéspedes en el hotel] 

3 4 ds 
e) ¿quivalente a presente de subjuntivo”: "Quién sabe cóno 

  

sé de qué ser£"; "Zuién sabe qué será";   
       rque 

  

o sé de dónde los ¿raerí le puedo decir qué será 

yo no... en realidsd no sé qué ser£"; "Quién sabe si usted   
abré dónce". 

  

  
      

  

    tes utili- 

  

+5 iones, en el- 

icetivo”. 

  

   



    

   

    

      

uturo, da 

  

o futuro, 

    

todos los 

  

e: 

pos de informantes. las persones que más la usaron —la recistré 

en todos los sujetos del un los gru 
        pos de escola ¡0noS 

  

idad, 

dos rupos en las personas con r 

Zl hecho de cue los encienos utilicen más le forma en     

  

los otros dos ¿rupos de edad perece confi: 

  

de Sáez (1968, p.341), quien observa que, de Verventes a los au= 

tores nodornos, dicha forma eparece en un porcentaje decreciente.   
Fuede en consecuencia, que los ancianos, frente a los 

der.ás son ercaizontes. Lo que, en cambio, va en contr 

  

otros autores es que la forma en -mé aporece en 

  

   



  

   

      

icueles —o, os, no se deben consig 

no se tengan estudios conporotivos—, 

cen indicor mis moteriales, ya cue 1 

incultos que entrevisté son canpesinos. 

For mi parte, cuando estudié la expresión del futuro en dos 

    obras de teatro (cf. ne gué a conclusiones ser 

     nes pora el habla urbana —la reflejada en jentes a las de Cri: 

les dos obras—, pero no para la pursl. 41 lado de esto, indica- 

    

ba que la forua en -ré en el   
todo pora la expresión de 

    mo sicede en Tavozunchale: la $ 

      tes utilizó la forva en -ré con velor modal y 

   

    
   

Zuturo. Covo Cij 

  

'ece con frac 

a lo moda 
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retérito    
utilicé el 9) unos 

  

mnletos. “ras escucharlos, el infornonte debío Zo e 

la forma tervoral cue faltzba, de acuerdo con un verbo en 

  

ivo que previa 

  

se le hrbía ásdo. 

   el dinero y tenga usted la seruridad de que 

el sño ya se lo...", que debía conpletarse con la forma tenno=        

rel correspondiente del verbo parar. 1 resultado fue que todo 

los informantes useron el pretérito     ué, salvo una excerción 

—el inforrente 013, que utili 

  

iperentemonte el uso del pretérito con valor de antefuturo 

      

s 

    
 



  

ncho, él lo 

      
in el contexto entericr, en el tot:1 de 

todos los grupos predorinó el preté- 

  

verbo en el tienpo verbal correspondiente el contexto 

  

"Ahora don ¡lberto quiere vender el rancho. vi yo tuviera dá: 

    

n (seneralrente corpletaron el enuncisdo con el verbo 

1 tiez   o que más frecuentemente recistré fue el pos= 

  

pretérito y, tras éste, el copretérito. 

  

efirieron el pospretérito los dos cruros de maror esco: 

  

  dad, los dos grupos de mayor edad y las 

  

res. -n los ho 

  

aperecioron icusl aúnero de veces los dos tiez»os; en los 

  

grupos —analífabetas y jóvenes— vredoninó el copretérito.       
  

rece vener tantos valores, 

  

 



  

    
—cunto hoce 

  

en otros, esto no varece 

suficiente, ya que pusde intereambiarse con otras formas del 

  

mismo grupo de tiempos del conenterio que propone Weinrich, 

por lo cual, en todo caso, es necesario añadir otros distincio- 

nes. 

Cuando se refiere al pasado o al futuro, el presente ha si- 

do llamado tembzén presente histórico”. 

    

el presente sirve para actualizar los acontecinz. 

otras palabras, permite que el hablante se ubicue en el monento   

  

   



     
       

Zstos y otros valores 

  

tie 

  

los límites temporales cuento loz aspectuales se van así enson= 

  breciendo y nodifioc-   ido, ya cue casi todes las forras en uso 

pueden ser     erfectivas, y pueden ex:   esar ac 

ción pesada, presente o venidera" (1969, p.1200). 

   El problema, como se ve, es bostante comolejo y está fuera 

   de mis posi 

  

idades actuales el intentar resolverlo. lle 11: 

taré, por lo mismo, a dar a continuación algunos ejemplos del 

uso del presente en 'lomazunchale, ya que pueden tener a 

  

valor comparativo. 

10 Para referirse a 

  

echos presentes 

" (110). 

  

"Ahora todos traba. 

  

"114 te:     
C...l La que estí 2    

  

Ese ruido role ucho" (125) 

  

  

   



  

   
mucha gente en la calle 

  

(11). 

-[Córrele —dice— 

  

con:añero! Aquí viene una nuj 

atrís de nosotros. 

Y dice uno de ellos: 

aciendo 

  

rrarla! —dice— ¿qué cosa viene 

  

—iVamos a age 

atrás de nosotros? 

Y que la agarren, pero no se dejó acarrer: nomás ce 

volteó y que les enseña la carota fea" (110) 

"Le pegué el golpe [al venado] junto a la oreja, y él 

se me voltea en las dos patas y ne lleva con los cuernos 

ás el otro golr     [...] me tira, y al levantarme yo 

[...] y entonces $1 se echa encima" (133) 

rado! y reconoce la caja y 

     —Jues».. se van a  



   

   

estén en    
a bailor [...] Cuando 

la much   echa es pobre [peroj es bonita [...] sí la sacan 

a barlar"(129). 

"Zl banco le presta al que tiene. 1 que 

  

o tiene no 

le   presta absolutanente 

  

a"(117) 

"Cuando llueve y crece el arroyo se oyen los ogados 

que vienen" (18) 

"Le levanto antes de las seis a hacerles el biberón 

a los niños [...] luego ne recuesto. .. veces me dan los 

siete. Ya ne paro a bañar y haco el desayuno [...] Voy 

al mercado y ya venco a hacer el desayuno. lah! Y vendo 

leche L. 

  

cuela [...j y me quedo vendiendo leche" (112). 

"Ya de noche ya ni oizo el ruido: duermo y 

  

  ya des 

       



    

brada a ir con 

" (124 

      llo deben [vivir juntos] porgue ya. cusnáo se va:   

  

a casor ya se conocen nucho" (113) 

nte de subjuntivo 

Se ha dodo el caso, por ej 

  

  

      

  

que ya no $     

[habitaciones] de dos camas [en el hotelj"; "No son nu 

seis chachos ¿verdad? que los tenco de hace tres meses, 

" (131)    ya tienen tiem     neses. 

"¿Por qué no te vas sola? 

—Forque no ne lo permite 

—iUn! i ué caray! 

  

—io es que no zo 

  

vida" (113) 

  

     



    

    
anos: :vÉraros utilicé,   

, puédanos apareció en todos los grupos, 

  pero sólo ocurrió frecuentenonte 

Puédoros apareció tarbién con frecuen 

cia en los GG1 y CG3 y en el (12. 

os: la for Queranos: :guiéro: cuiéramos tuvo un núnero de     

  

ocurrencias un poco mayor que cuersnos en el total de infoz: 
  

tes. En los ¿rupos de escoloridad cuiéranos fue de uso caci 

exclusivo en el G31; predominó esinismo en el Gi2 y sólo excep= 

cicnalmente apareció en el 623. ún los gruyos generacionales 

les dos fornos tuvieron un núrero semejante de ocurrencias. in 

loz res ls dos formas    
   



    

03, con 

     en el Cil. 

    
nero de ocurr neias 

    

todo 

otra denás crupos, excepto el 633, ocurvió ton   

bién cue en > 

  

cas ocasicnes. 

  

Lebobo Dintons    
algunas ocesiones, en nincún caso tuvo valor sintomático. Por 

  los infor: 

  

  

       



  

        
de escoleri. 

muy clara, ya 

  

   tres: en el (1 E25y 

el ¿rupo intermedio arsrccioron les dos formas, 

      

con predominio de haya. n los tres gru.cs generacionales opa= 

recieron las dos for: 

  

s: los jóvenes prefirieron 1 

  

ay los |   
    otros .dos grupos, haya. n hombres y mujeres aparecieron asi- 

mismo las dos formas y en ambos fue un poco más frecuente haya 

   que «n el total de infor   montes, por últiro, fue licera- 

   mente nés frecuente 

     



         anente el 

  

acuerdo con los resultados, lo 

  

y vene 

  

los crupos de escolaridad, 

  

los demás ¿rupos, auncue 

  

  estas fort muy poco frec 

  

entes. 

  

Si se considera el total de informantes, las varizntes sale-   
nos y sicuonos       

  

excepcion: en 

lomos y     que las encontré. í 

  

emos, no obstante, predo:     
sobre sclinos y secuinos en el ¿rupo de menor escoleridst. los     

ormantes de escolsridad 

     



  

     

    

ula: 

  

haleó. ¡ubo,    

en cambio, verisción sintomítica en deshzcieron y deshscieron, 

    

    

7 en veldiz y en peláize y 

Las ver: recieron 

  

los crupos excepción del G33, que 

utilizó la forma irregular, la cual 

en el total de sujetos encuestados. 

ron sólo en el GZl.    
   

    

cÍ ocurrieron el 

tes y su uso fue sin 

tos. ¿n los crupos de escols 

     



  

    
   
   

  

  

  

querré ¡” guedré, esta 

  

infomnentes cue la ¡rinera. 

dos variontes fue co:     

    

    

Zn el Cl se utilizó casi de manera exclusiva £ 

tras que en el GZ3 se presentó la situación contraria —uso ca= 

si exclusivo de querré. 31 G2 marcó la transición entre los 

dos grupos anteriores, ya que las dos formas ocurrieron un nú- 

nero sernejante de veces, aunque con predominio de cuedré. -n   
los grupos generacion:les, los GGl y GC2 prefirieron quedré y 

  el 633, cuerré. n houbres y mujeres guel 

  

ó un poco a 

cuerré en el total de ocurrencias. 

 



    

utilizaron més 

       

  

reció único 

  ejexplo). 1 

  

  

   



    

ero de veces; en los G62 

      

    

     

  

y 663 predor sobre paldec: Zn los hombres fueron 

  usadas los dos tes por el m ro de informontes; 

en las mujeres 

¡te fue revuelto, cue predoninó en 

S+ Sólo los 

        



    

    frecuentenente en 

  

   
más de las pre;untas del CD, elcunes otras     
otros casos que presentaron alternencia en las grobaciones. Con 

la excepción de disti: 

  

ir, todos los demís verbos tuvieron va= 

riscionos sociolincilísticast. A continuación presento los resul-   

tados que obtuve, en orden elfsbético. 

ntes, comple 

+ Como en ca 

     



  

areció oca= 

  

cezción del 63, 

  

Desvorior: 

    

otra en todos los cr 

  

de los analfabotas que usaron noyoritarionente 

    

Última forra apere én en la mayoría de los sólo 

  

los infor: 

  

estudios superiores usaron exclusivansnte 

  

: la situación ue si     
2 solución n 

 



  

onte en el Gl. 

   
   

tor en el Gl. ún los demás grupos de escol:   
rente pro 

  

E as perífrasis verbales hen llamado 1: 

  

prodoninó también 

rá    

  

atención de un buen 
1 de investigadores? cue, con difero 

  

es criterios, tan 

  

decidir cuáles son sus csracterí: 

Mores pere 

   



  

predicat1vo. 

llo es mi intención ahora profundizar en el probler: 

  

   tonte, 

  

ba rococer ejenplos en 

  

grabaciones, 

  

tuve neces: 

  

d de apoyarme en un criterio, así fuera provi 

nal, pare decidir qué debería considerer como perífresis verbal. 

ke basé, para esto, en el plentesniento sintáctico de que una 

  

perífresis debe ncionar como un solo núcleo predicetivo”. vin 

este 

  

  

     



  

si 

   

    

neces: 

verbos co: 

lares a las    
  norinoles. 

    

eto directo y, 

por lo tento, forma uno sola unidre si con el verbo con=      jugedo no me perece convincente 

parte, pocría discutirse cue en cuicro hscer un: 

  

    tución no es quiero hacerla sino lo cuisro. Por otra, si se   
acepta la primera posibilidod, la liste de perífrasis sería 1 

  

  extensa e incluzría ejenplos cue nornolnente se han analizsdo        de otra manera: tienen el mismo comport iento verbos cono de- 
  

mís infinitivo. Dentro de 

  

e perífresis 

aren "una espe= 

  

1975,     

 



  

tarsel, lo que herfa necesario conter con una prueba sintáctica 

    

cuando funcionan cozo 

  

ue cantar, puso cal 

un solo núcleo predicativo es que, adenás de tener el verlo con= 

jugado y el verboide el mismo sujeto, si se les añade un objeto 

directo pueden aceptar la transformación pasiva: Juan va a can 

tar esa canción Z Ese canción va a ser contada por Juan, ete. 

Este comportamiento de las perífrasis me permitió decidir, en 

los casos de sintagmas que admitían dos interpretaciones, cuáles 

debería considerar como perífrasis?. Por otra parte, incluí tam- 

bién en las perífrasis las construcciones para las cuales no en- 

contrá otro análisis sintáctico posible. En cuanto a la trans= 

formación pasiva, sin embargo, es necesario hacer algunas res- 

tricciones. 

En los verbos simples la transformación pasiva no conlleva 

cambios semánticos de tipo denotativo. En este sentido, "Juan 

goipea a María" es equivalente a "María es golpesda por Juan": 

las dos oraciones pueden interpretarse como 'Juan causa gue la= 

ría reciba gdlpos'? y, además, no interviene la voluntad de Maní, 
      
   
    

yuels To Tor eje 
exento interpretarse 

de sinoligud,    

          

   

    "_—voy a la Plena     
A compror | va 

le e. has er: 
jeto aitesto a cis 

rteniento de la 

r
o
o



    

para que se efectúc el acontecimiento. La misma condición dete 

  los sintagras que considero perífrasis. Así, €: bo presentarse en d   

  

perísrasis "Juan puede golpear a María" ya que el causante es 

el miszo y tazpoco es neceseria la voluntad de Naría para que 

  

se efectúe el acontecimiento en la pasiva "María puede ser 

pesáa por Juan". Frente a esto, no son perífrasis las construc 

ciones formadas por verbos como desear, intentar, guerer o tezer       
4s infinitivo porque, frente a la forma activa "Juan d: 

  

  
golrear a Naría", en la pesiva, aunque el causante es el misno, 
es neceseria la voluntad de María para que se efectúe el aconte= 
cimiento: "Haría desea ser golpesda por Juan"l 

Hechas las consideraciones anteriores, puedo decir, para los 
fines de este trabajo, que una perífrasis reúne las siguie 

  

es 

características: 1) está formada por un verbo conjugado seguido 

úe uno o más verboides; 2) todos los elementos anteriores compar- 

ten el miszo sujeto; 3) el conjunto funciona como un solo núcleo 

predicativo. Aparte de esto, entre los elementos que forman la 

perífrasis puede haber intercalaciones fijas de tipo nexual 

("Tengo gue cantar") o variables, de otros tipos ("Tengo, si ne   
sicato bien de la voz, que caztar meñena en el teauro”). 

  

con cl criterio anterior, recogí en Tamazunc 

  

  

       en las constru 
arse como un 
su, 

    
   



rasis”: 

  

nfinitivo    

de Aniaz + gerundio 

  

  

  

  

4. Comenzar a + infinitivo 15. Poder + infinitivo 

5. Deber + infinitivo 16. Principiar a + infinitivo 

6. Deber de + infinitivo 17. Seguir + gerundio 

7. Dejar de + infinitivo 18. Ser + participio 

3. Eupezar a + infinitivo 19. Tener que + infinitivo 

9. Estar + gerundio 20. Venir a + infinitivo 
10. Haber de + infinitivo 21. Venir + gerundio 

  

    

  

tivo 22. Volver a + infil 

  

11. Haber que + infin:   

De acuerdo con el núnero de informantes que utilizaron las 

perífrasis anteriores, ne fue posible clasificarlas en cinco 

categorías: a) de uso excepcional (aparecieron en un máximo de 

    ro inforaontes); 2) poco usuales (de cinco a once info: 

    

uso usdio (de catorce diecinueve 

    

  

ía 

inta a too.    
incoativo); 

  

o (valor terai 
   



  

    (valor incoz , + participio (pesiva); y     
dio (valor stivo). Ijezplos:     

    

"[A los dieciocho años] yo y: 
  

tecites" (133). 

"Yo no dejo de reconocer que este hombre sí ha traba= 

dado" (117). 

"En 1928 principié a trabajar aquí" (135). 

"[El novio y sus familiares] son citedos por los papás 

de la novia" (13%+, único ejemplo en todo ri material). 

"Apenas viene aclarando [el díaj cuando pasa" (18). 

"Viene siendo lo mismo ¿verdad? NonÉs le cambiarcn 

el nombre" (132). 

  

lo
 .3 

  

ueron poco usuales las perífrasis que sigue 

   



      

Eay que vraterlos con paciencia" (120). 

"Yo sienpre fui 

  

feliz con mi esposo porque hatía mucho 

trabajo, no hcbía que pensar en otras cosas". 

Llegar a + infinitivo, con valor ¿erfectivo: 

, mo lo llegúf 

  

"Yo oía úecir eso, pero yo no lo y 

ver" (119). 

"En mi rancho llegué a tener peones" (129). 

Si se comprenden está bien que se llezuen a casar” (120   

Seguir + gerundio, con valor durativo: 

"Kay que podarla cada año l...] para que el brazo nue-   

  vo desarrolle y siza úen 

  

Go [la plantal" (13). 

"io seguí allí ayudéndole al señor ese" (17) 

  

"Zara nosotros 

" (1. 

o la base fundamental el 

      

tivo, con valor perfectivo: - 

"La Revolución Ll... a ren el año 192      

     



"[Los novio, cuando van e pedir a la no     
   

  

primero van por pri 

  

€) Las perífrasis de uso medio que encontré fueron 

voz   Acebar de + infinitivo, con valor ternminat 

"Se están bañando llos ahogados], se echan agua, se 

  

acaban de bañar y ya se van" (13) 

  

  

"Esbía unas casitas neda més aquí, por donde está la 

escuela esta nueva que acaban de hscer" (111). 

"Acabamos de hacer esta ampliación" (131). 

Andar + gerundio, con valor durativo: 

"Yo no lo conocí porque yo andaba huyendo" (110) 

"Cuando a uno le meten una bala y no se la sacan a uno, 

ofendiecndo mucho tiempo" (13). 

  

ban cando cuando el compañero l...l creyó 

     



  

, "Ahora ya, creo, se €l m8 cesar con gentes nís 

  

civilizadas, pero antes mo" (122). 

    y relativo: ye gu    

  

Ir + gerundio se utiliza con valor durativo y, para coc 

  

acontecimientos pesedos, con valor incoativo y natiz de sorpresa: 

"Fues SÍ... e (223) 

ido nacienio 

  

      
anotaciones" (13). 

"Las costumbres poco a poco l...] se yon perdiendo" (119   

  

"Dispués que dispertó que se sale y que ya viendo que   
ya no había gente" (112). 

"Empezamos acomodando dónde corer cuando yazos viendo 

una calavera por aquí, otra calavera por allá y hussos de 

gente" (124). 

"Una vez una de mis chenacas, por andar buscando pie- 

cecitas, figuritas [arqueológicas], que 

  

e lo un vicoróni" (129) 

     



  

Úúltiuo, en prácticamente toúos los 

   
   

    finitivo, poder + infiniti: vo y 

    

  

ireraneute las 

dos últimas porfívasis. Dejo pa   o 
   variedad de velorez. 

  

+ infinitivo, con valor de posibili 

  

Yo no puzdo llever esta carga" (17) 

"Sesenta kilos puede carger un hombre" (121) 

"El ruido nunca se puedo guitar [...] posiblemente 

puedan disminuir la velocidad [los camiones]" (125). 

"El que puede pagar su entrada, entra" (135). 

Zener que + infinitivo, con valor obligativo: 

"Tienen que llevarue [la conida al trabajo] y, si no 

hay quien me lleve, pues tengo que esperar” (11). 

"Él tenía que estar de regreso a las cuatro de 

  

na" (17). 

  

iempre tengo que trabajar yo" (16). 

"Toio el que tenía ganado iexfa que pagar cierta contri- 

bución" (133).   lr e + infinitivo, como antes he dicho, tie:     2 un buen núzero   
  e valores, algunos de los cueles —cozo también señala Veladtz 

1.1.1.) son diste á Ss de precisare Di 

  

  



  

    

   
  zx lla reforme euuca= 

sestros para que llevea todas 

  

ber catedráticos de cada una 

  

    todo ceso, aq 

el último lugar, yo creo, donde ya a tener sus efectos" 

(127). 

Expresa tarbién futuridad iz a + infinitivo cuendo, en co- 

pretérito, equivale al futuro hipotético o pospretérito: 

"Cuando empezaron a andar los aviones [...] contaban 

que nos ¿dan a bombear [ 

  

J iban a caer las bombas y 

nosotros mos íbamos e perder" (18). 

    "Les explicaros que la enseñansa a sor muy difer 

te" (132). 

da en ¿resente de subj 

      

Y también cuendo, comjus   
aterpretazse como futuro del miszo modo 

  

"Zo sé ql 

    

"Quiero que 

     



  

   

    

Se menvier 

ncipal culpable le.ol es 

  

  no, y te 

  

s puntos de vista" (117) 

(17) "aní los y 

  

Byent 

  

  

  

"Ustedes ven lo que yo voy a hacer" (16). 

Sobre el valor temporal predomina, en cardio, la idea de in- 

tención o inminencia en estos otros ejemplos, similares también 

a otros que han sido considerados incostivos“4 

"Se salió del hospital porque lo ¿iban a echaw" (15)   
  "La iba a carbier para que se durmiera"” (112)   

    "Ya yo a llegar alló a aquelles pieúras" (112) 
  "Se injerta cuando ya ya _a florear el naranjo" (13) 

  

"[z1 venado] se prepara, ¿verdad? Cuando se ya al   
tar le da el otro gulpe [el cazaúor]" (133). 

  

ucelelo    
 



    

este lugar" (12 

   
  ie lo halleuos" (131) 

Leo.” (135).   

  

2o5elo Alte 

  

"exdenantes”: 

En Tamazunctale endenantes aparece en todas las clases socia- 

les, por lo que no se siente como vulgarisuo o rusticismo. Al 

  

preguntar a informantes cultos sobre esto, dijeron que lo emple- 

abán ellos mismos sin preocupac. 

  

n. Al lado de esto, hay otras 

variantes como gnerantes, andenantes o anen: 

  

es que son pro=   
pias del habla popular, frente a £grarves que, aunque   

  

 



16% 

Írecu: 

  

te, 

  

   

    

  

ma correcta”, 

  

¿cuentes arriba me: 

tes en el totel de infor: 

  

de los grupos. 

la excepción fue G i os utilizaron en 

  

y GSF. 

        205.2. Al nancia "enteayer "entiep"s 

  

Como en la ciudad de Li 

  

ico, en Tamazunchale se usa nozual- 

mente antier. Recogí anteayer sólo ocaszomalnente, como segunda   
respuesta, en informantes cultos. 

205.3. alte:    cia 

  

  
El uso general es así, forma que 

  

en todos 

los grupos de informantes. Ansia sólo osasionalnete 

  

elfaber 

     



  

analfabetas, en e     

   hoy incluí en las Cos encuestas una 

Él uso normal o 

  

ecuerdo con los resultados, hoy co 

rayoritario en Tamazunchale. Frente a esto, aho, aunque azorece 

  

en todos los grupos salvo en el G23, es frecuente que hoy 

sólo en el G-1. 

"nuncho": 

  

205.5 Alternancia 
  

Como en el caso anterior, incluí esta pregunta en las ¿os 

encuestas en las que utilicé el CZD. De acuerdo con estos datos, 

mucho corresponde al uso general de Tamazunchale. Euncho? apas 
  

rece sólo entre los analfabetas con alguna frecuencia, pero in- 

cluso en ese grupo es superado por mucho.   

2.5.6. Otros adverbios. 

  

Como en la ciudad de Néxico, es general en Tamezunchale el 

s variantes opitita y orititita. La signifi-     uso de    

  

cación rás Irecu.nte de y; ten este momento    
   
   
   

    

valen uucho" (17); 

sigaificación   ay 

  

tien, 'hesta 

  

  

  

etros 13,            



  

    

   ntre los n:lí     

     

   

1960, 36 3), 

  

o 'después'    

  

frecuente, tanto en ese grupo comd en los 

P
e
 

Arriba y gbajo se utilizan aisladamente” como deíciicos para   
indicar una determineáa dirección con respecto a un río, un arroW| 

yo O un cerro. 

Se escucha adrede y, con menos frecuencia, alárede en todos 

todos los grupos sociales. Aunque aláreds aparece sobre todo 

  

en el habla popular, ninguna de las dos formes parece s 

como vulgarisnoó. 

  icativo puy es sustituido con frecuencia por     

  

caros" (110), "Estaba b: desnudo" (123). Con     

  

en todo tizo de p"rsonas, pero jare= 

¿j£venes%. 

cons con el sustantivo, ci.    
  

   



    ¿, 

    as se encuentren 

     

   
Se utilizan pora esto los siguientes expresionos, que ¡resen= 

to ordensáas a partir de las 12 Fli, y que aparecen como comple- 

nentos circunstanciales de verbos como lle, s ala vedi: 

  

enla pilrugada, puy de mañana, en la mañana, al mediodía, en 

la tarde, en la ¡uy tarde, en la noche, en la muy noche. 

2.5.9. Vtras expresiones. 
de 

Quiaque o desde quisque (probablenente q: £ tieupo ha que) 

aparece en todos los niveles sociales de “Tazazunchele, aunque 

  

con ués frecuencia en el habla populerl. También se 

10). 

ce Ya      por todo tipo 
  

  

 



  

De_oquis? 

iza ocasionalmente en Tamazunchale: "lo pueden hacer las 

significa '¿ratuitezente' o 'inútil: 

    

cosas de oquis". 

Registré de prestito en un solo infor: 

  

ute, con el sentido 

  

nte': "Fuimos de prestito e que nos dieran café" 

    

ZeGelo 

    
Como señsla Kany 

  

(1951, pp.369 SS. 

  

, a diserencia áel uso 

acaáé:ico, " 

  

de América cuando la preposición 

  

usa con un verbo en sentido 

  

 



   

    

» locurres en 

  

al uso populer, 

ás clases sociales. p que aparece en todas 

Temazunchale se ubica dentro de lo entes conentado, tanio   

  

una expresión tiempo como 

  

en la interpreta: 

  

en la utilización activa del agua. isto se desprende   

de las respuestas que obtuve el S2D, mediente el cual se 

infor 

  

ntes, y de los datos 

  

buscaba la interpretación de 

úel uso activo que obtuve en las grabeciones. 

os abrer     asta las once y viene hasta las once     Los ejes 
    

fueron interpretados, casi sin excerción, como 'no abren hasta 

las once' y 'no viene hasta las once'. Una interpretación simi- 

  

lar obtuve tanto para pagan hesta mofena como pera hasta 

pagan : 'no pagan hesta mañana”, lo que parece indicar que es 

     

los infomontes consideraron que Sig- 

de las grabaciones corresponden a los 

  

  

 



     
Mu iCuéndo llege su esposo? 

—ilega en la tarde, hasta las 

    

ras se duera     qué 

las diez" (16). 

  

"-—Y a qué horas vuelven? 

—Hasta la terde" (19) 

  

asta la noche llega a veces"; "Easta los cuatro años   
les quito el biberón" (118). 

"Yo conencé a salir a las fiestecitas hasta que tuve 

dieciocho años" (133) 

  

Todos los ejemplos citados pueden interpretarse, si se consi 

cran los elementos faltantes en las respuestas o las expresii 

entido que les da Kany. Esto es¿ paa o 

  

   

  

o creo, cin embargo, que esta 1 

el sever idlomático de los x 

  

sxiceno suponga que, anti 

MER y su resjuosta equivalga a    Lo hasta + sto supone no azojyur la 

  

 



    

setación in 

  

y 50 debería bi= 

  

e en la ausencia de la     

  

dicxio, hetwía que tomar en cuenta el contexto y, 

significado del vercos n cuanto a esio, resulca claro, por 

  

o mexicano 

  

ejemplo, que, cuando se lee en wi dicri 

  

na llegan los futbolistas", la interpretación es 'llezan 

ye que no pueden estar llegando desde hoy y dejar de lleger ma- 

í 

  

ma: en este contexto la interpretación se apoya en el valor 

  

perfectivo de llezar. lo mismo sucede con "viene hasta las once" 

no es posible estar viniendo y dejar de venir a las once, luego 

la interpretación es 'llega a las once'. Frente a esto, con 0xX= 

dicar término 

  

presiones verbales iupersectivas hasta 

fi acaúfnica. En Voy a 

  

1, a la 

  

   

   

    

   

  

los doce” la inter» 

  

el mexicano opo 

a pagar') a "vea 

  

n de pegart). 

  

te, en algunos ejenplos 

 



    
   

    

   

   

que velar 

  la doscripción del uso de hos   

el contexto 

lo del verbo y las posibles 

o e indirecto. 

an 

  

Ocasionalrente revistré en las grabaciones casos de omi. 

de la preposición a en los complementos directo e indirectos 

El fenóueno no parece exclusivo de un dotermincdo grupo de in- 

formentes, ya que lo encontróá en todos ellos. Cuando los comple- 

mentos vaa antes del verbo puede suponerse, para algunos cesos, 

que se trata de un error involuntario. ¿n los ejemplos que cito 

a continuación la preposición a nunca está en contacto con otro 

fonema /a/. 2vité estos casos —au 

podría 

  

te, creo ha- 

     rlos enconirado— porg       monopica ación de loz dos fono: 

    

arrieros aquellos” (27) 

  

crió laj la muehacion 

   



    

   

  

(120) 

uchachas" (129) 

"Cierran [aj uno le puerta" (15) 

"[AJ el ca: 

  

sino, dicenos, le presta el banco 

  

pesos" (117). 

"El viernes a ella le toca descanso. [A] la otra mucha= 

cha le toca el jueves" (115). 

"(Aj las n: 

  

s, como entraron a la secundaria, pues 

ya allí los empezaron a decir" (120). 

"Cal un tío nío sí le picó una vez una culebra" (129) 

"(aj la mujer sie: 

(136). 

  

e debe darle el konore su luar” 

  

lenguahablaás sino tornbién en la     
  29 que uds frecuentenonte      
 



ua que relstivo, ccso o 

  

el cual Íste usl equivale a gg y 

estar sujetas el L        atado" (123) 

n señor gue le decían 'El dector'"” 

(12). 

   a tío mío qua le gustaba mucho pescar también 

platicó" (133). 

  

"lay un numeroso grupo de p. 

cultura" 

  ersonas gue les guste la 

(139). 

  

"labía partes que había necesidad de meterse uno en el 

agua” (19). 
   

    

nm y es lo que tenenos ués próc- 

tica" 

"Antezios: eran unas 

    

(3). 

   



   

    

diferentes 

6 sento las nfs importantes. 

  

doña Fachita" (17)   
  Iba < 
  

"llegan case 1 novio" (19) 

"lian hallado aquí mucho dinero enterrado allí en 

case tu tío" (110). 
"Arriba de ahí de en case Ss doña Tala" (110). 

  

"La bajada aquella de en ca don Raúl"; ivía entro 

  

  
bajamos ahí por en case don Reyes" 

  

<a don Justo"; " 

(112). 

  

Hay al1á en case Nacho" (123)   

  

1 uso de estas des variantes en Tanazunchele corresponde 
€ " 
  46) 3135) y tros lugares: 

      

te 

    

  

  

 



    

Ej se usó únicarente se in los ¿rup 

  

tación no fue tan aívida, ya que en 

  

de edad y de sexo la deli. 

    todos apares las dos variantes. Hubo, no obst 

    y 663 y en el GSk, mientras 

  

el GG2. En el G3F, por último ocurrieron 1: 

al núnero de veces. 

  

  
  

 



  

Al lado úe las ¿i    

  

tré, en el hal 

ocasión, porgues porsue: 

ásinisia 

  

encontré gue con valor 

  

en toda cluse de hablantes: 

"se bate bien el chile gue no quede ni muy es, 250 no 

muy aguado" (14). 

  

teselo ahí gue se enfríe" (124) 

"Una vez me invitaron a mí gue fuera a una milpa" (133) 

hubiera 

  

Registré, suenís, gue con valor condicional ("zue 

oportunidad ajrendería yo", 11), y model ("ko me voa mugrosa 

auto orita", 110). 

  

    valor causal 

 



    

canente los fenórenos ¿ra= 

stigué con el CZD, es decir, los que ob= 

   encuestas y no “ecian     
enso, necesitan' un estudio nás detallado. 

In cuanto a los datos que obtuve rediente el CZD es nece 

sario hacer las siguientes aclarecione: 

   total de 156 preguntas, ya que excluyo alg 

y, a la vez, considero una sola pregunta el núnero de los 

la(s), el uso de sustantivos, 

  

secuencia se lo(s) 

    a segunda persona sing 

  

  

  

 



  

¿ue considero 

  

islecto. De acuerdo con lo anterior, en Tare- 

icos y un 26% de 

  

zunchale se usan un 74% de formas ace: 

formas no acadéricas. 

n 

  

n cuento a los gm 

  

ícticos, el procedirien= 

o que el antes conentad:     to que he seguido es el 1i : con= 

  sidero sienpre una respuesta por grupo para cada pregunta y 

tomo la que fue rás frecuente en cada caso. A continuación 

enurero y comento los resultados: 

1% Del total de 156 casos, en 57 de ellos (37%) encontré 

variantes sintoráticas”, 

2% De los 57 casos con variantes sintomáticas, 56 (905) 

corresp: 

  

   



    de escoleradad; y los que rás se 

  

el grupo que nés las utilizó 

  

3 (93)é, a continuación, el 672 (635) y, por     é 

(246); 2) en la categoría ceneración, en conde más aparceicron 

fue en el GG3 (77%), siguió el GG2 (7055) y, finalmente, el GG1 

(6555); y e) en la categoría soxo, los hombres utilizaron un poco 

más las nujeres (65% ys. 63%). 

    

De gcuerdo con los porcentajes anteriores, quienes nás 

fornas acadéricas utilizan son los hombres de edad avanzade con 

or grado de escolaridad; en quienes menos aparecen es en 

  

las rujeres jóvenes sin estuéios. 

5% in cuanto a la nora del dialecto y su ES con los 

grupos socioling o los resultados fueron?: a) en la ca- 

  

  

E De toos los grupos, el GL ás o acacé-       
co:   



en la 

2) y 663 ( 

    

frecuente 

      

escolaridad media; y quie 

  

Les menos 

la siguen, las mujeres de edad avenzal 

  

sin est 

  

   
7% Los dos ú1i 

norma— son suficientes para diferenciar, dentro de cada 

categoría, cada uno de los grupos. Véanse para esto las 

  

icar que un grupo está encina del pro:e 

  

categoría en cada fenbieno considerado, y el signo "-" 

para los grupos que, en su categoría, tienen un porcenta- 

¿je igual o inferior al promedio.  



GE1 

GE2 

GE3 

    

Grupos generacii 

Formas 
académicas 

   



LEXICO 

 



  

no tuvieron 

a secez 

   

  

los concertos 

    los conceptos que, por 

  

últico, en la 

consideré poco conocito: a   

  

  

  

    
       



  

  

'abeja': $3.1.2. 

tabeja reina': Y. 'reina (abeja)', Í3.1.1. 

    borta: ar. ralcser* [el productoj.- Sinéns. 

  

taborter':   
malparir, malo-rorse [el pr oductol. 
  

  

'abotonarse': abrocharse. 

'acocote': $3.1.3. 

'adehala': Í3.1.2. 

  

"aguacero': aruacero. 
  

'aguamanil': $3.1.3. 

2fuamiel? 

  

'aguamiel 

"acuijón': lanceta*.- Var. y sinón. aguijón (623).   
  

"agujetas de los zapatos': agujetas.- Var. cintas. 

*alcahueta': alcahueta.- Var. alcanfora*.- Sinóns. alcachofa", 

lleva y trae*. 

*almohada': almohada.- Var. cabecera.   "alrededores de una población': orillas*.- Vars. afueras, 

  

nte, concubina. 

  

“amante, concubina: 

   "anafre' (dib. 15): aÍre.- 

  

xa los niños' (dib. 60): 

  

dadera 

  

'anteojos': $3el.2a 

tanudar (los zapatos)" 

'.rusdallo"    'arrónica 

 



  

tazadón' (dib. 48): azedón. 

  

'babosa' (dib. 20): sictecueros”.- Vars. y sinóns.: 

  

baboso, tlaconote**.     

  

"bacinica': bacinica borcelana”, bacín, bacinilla. 

'badajo': badojo. 

'balancín': V. 'subibaja, balancín', $3.1.1. 

'balde': V. 'cubo, balde", 33.1.1. 

  

'barquillo': $3.1.2. 

'beata': $3.1.2. 

Vars. y sinóns.: nene, bebé, criatura.     "bebé": 

  

  

'becerra, becerro': V. bajo 'cenado vacuno", $3.1.1. 

jo menor de la farilia*:'$3.1.2. 

  

'biberón': 33,1.2.    

  

'; conezo*.- Vars. "vía 

  

x 
'bizco': bizco.- Var. iÉx 

“olonco de la uña': 33.1 

  

"bocio': $321.22 

"bod: 

    
 



S3.1.1. 

  

"borrez 

  

'botella! (dib. 11): 

    

    

sa? (G1b. 44): 

  

"botel1 máe para poner agua en la 

  

botellón*.- Var 

"brogas": 

"bragueta": 

de botón*, cierre. 

'brasero': V. 'anafre', $3.1.1. 

"brincar la cuerda': V. 'juego de brincar la cuerda', $3.1.1. 

"brinco*': 

  

Var.: salto. 

'brocal': ¿3.1.2.2 

  

"bucle! (dib. 23 d): cairel*. Vars.: bucle, 

  rizo. 

'burdel': $3.1.2. 

'buscapiés': buscapiés.- Vars.: corredizo*, sicueviés” 
  

'caballitos' (dib. 34): caballitos.- Var.: carrusel*. 

'cabellera': 33.1.2.- V. también bajo 'pelo de la cabeza', 

S3.lolo 

  

.- Vers 

  

canonsro, csbresto*.     "cabestro': pul 

"cabra": Y. bajo 'ranado caprino", 33.1.1. 

'cabrón': Y. bajo ino*, $3.1.1. 

   V. 'bofetada', ¿3olol. 

  

Vars.: gol 

  

as abejas' (dib. 18 £): cazón. E £ 2 8 E ad p 

    7 y plural, 

 



    

*callo': 

"cambio, dinero sobronte de un pego': foria%.- Vars.: carbio, 

  

to".- V. te bién 'noncdas      
  

   'camino abierto con mach 

    

       

  

'canicas': ca 

'caracol': coracol'. 

"cardenal (vájaro)': cardenel.- Var.: cedernal*(G31, 9:32). 

"ca bajo 'sanado lanar', $3.1.1. 

*caj 

  

'casco del caballo': casco.- Var. pezuña*.- V. también 

"pezuña', $3.1.2. 

  

2 Var. cast    'castrar': €: 
  

'cazcorvo': cazcorvo.- V. también 'zambo', $3.1.3. 

'celdilla del panal': $3.1.3. 

  

'cencerro': 33.1.2. 

Var. corcado.- V. taubién 'cerca     'cerca de madera': cerca 

de piedra', 3.l.l. 

   pretil*.- Vars.: barda", cerca. 

  

edra 

  

"cerca de 

  

"cerca de nadera', 3.1.1. 

  

"csrilla, fésforo': cerillo”. 

  'cerumen': cerilla 

"cerrojo: 33.1 

  

'cimerrón (caba: 

cirarrón 

     



    

   

    

eca (633). 

  

ara la cana', 

SL. 

(GEL, Gz;     'cochinilla'*: 

cochinilla (G33). 

col *colcha' 2.- Var. sobrecama     

    

'colgar': colcar.- Var. guindar” (031). 

unanirto* (633). 

  

'colibrí': chuparrosa”.- 5inóns.: colibrí, 

"colilla": 33.1.2. 

'colmena' (dib. 18 a): panal! Sinón.: cojón de toro* (GEL. 

  

  
V. también 'abeja', 33.1.2. y 'panal', $3.1.1. 

'columna vertebral': $3.1.2. 

"cometa de papel' (dib. 31): papalote**.- Vars.: papalota””", 
  

  

meriposa”. 

'comezón!: 33.1.2. 

'concubina': V. 'amante, concubina', 

  

*concha' (dib. 19 b): concha 

'conjunto de taza y slato' (dib. 50): termo”? 

borre- 

  

"conjunto de borregos': manada.- Vars.: rebaño, hatajo, 

242.     'conjunto de caballos' 

  

  

la 
. de lergo, 

o ss le toca  



  

*conjunto de pájeros' 

'conjunto de puercos' 

  

"conjunto de vacas' 

  

    

    

'cordero!: Y. bajo ':enedo lancr!, 33.1.1. 

'corva!: 23.1.3. 

'coscorrón': coscorrón.- inón. cuesco*, 

*cosert: 33.1.2. 

"costal, saco crende de tejido grueso 

  

saco crande de tejido fino 
A A 
(cortarse el pelo": 33.1.2. 

  
*crin': “2.1.2. 

"cubo, balde" 

  

cubeta. 

'cubrir a la hembra': $3.1.2. 

  

3.1.2. 

  

'cuello de botella': $3.1.2. 

'cuerda delsgada': $3.1.2.- Vo. 

"cuerda cruesa': regta.- Var. mecate**. 

delgada', ¿301.22 

*cuernos': 

"chato de la nariz'    
'chichén!: 

  

*chivo':   
'choto!: 

    

cuernos.- Var. astas 

  

rino", 

ganado caprino", 33.101. 

costal.—- Ve también 

» $.1.2. 

también 'cuerda gruesa', "3.1.1. 

  

también 'cuvrda 

   



"dela::tal 

  

*delantal 

  

tden 

  

Q.- Sinóns.        de agua en el can 

Vers.: alzibe”, 

  

'desdentado, persona a quien le faltan uno o mís dientes': 

uelo*.- Var. tlanovefo*. 

'desmayo': desmayo.- Y: 

    

lo" (663). 

'desnudorse': desvestirse.- Var. desnudarse. 

*desportillar': desiosctiller*.- Var. descarapelar*.     
'diarrea': S3.1.2. 

'dzmero sobrante de un pago': Ve 

S3.1.1. 

"cambio, dinero sobrante... ' 

'dobladillo exterior del pantalón 

  

yalenciana*. 

'dobladillo interior de la falda': bastilla.- Var. dobladillo.   
  'dormitorio': recánara*.- Var. cuart 

  

*elote': 

  

+ 'nazorca de maíz con 

  

anos tiernos', bajo 'na= 

  

zorca de maíz", 33.l.lo 

"elote tierno': Va E manos aún no cuaja= 

     dos', bajo ' orca de 5 

     "envarazad. 

(65), 

d0.- Sinóns.: 

    

"empeine": $3.1.3. 

“empollar': ect 

  



  

Lale    

    

"sello de correos', $3.1.1. 

jer)': 33.1.2. 

'estropajo': estrovajo.- Linón.: zacate**. 

Var. excusado.- Sinóns.: wabor? (GE3), 

  

texcucado'*; b   
servicio (613). 

  

'falda': Y. bajo 'partos de una monteña', 33.1.2. 

"fibra vecetal': ixtle*”. 

'résforo': V. 'cerilla, fósforo", 33.1.1. 

     *funda para la almohada": £1 

(621). 

'gachupin': E 

Vars.: sobrefun: 
  

  

español. 

   O, cada una de las divisiones del interior de una na- 

  ranja': cajo. 

"ganado cajrino" 

- 'cabra': chiva*e-Var.: cabra.   
vo*.-Var. cebrón (323).    - 'cabrón': € 

    - 'choto': chivito*.-Va 

-= 'chivo': criv(it)o.- Var. cobrito*. 

"ganado lanar* 

  

- 'bor e 

      



  

- 'becerra': becerra. 

- 'ternera', 'ternero': V. 33.1.2 

  

"gancho, 

  

rocha! (dib. 57): £    
    'garcaj ar ajo.- Sinóns.: es ina, pollo, salivazo. 

'garrafón' (Cib. 45): garrafón   

  

Vars.: botellón*, garrafa. 

'garrapata': garrapsta.- Sinóns.: coloradilla*, conchude”. 

  

'gato': gato. 

"globo de juguete": 

    

'corrión': corri 

*gorrón': 33.1.2. 

'guajolote': V. 'pavo', 

  

«lalo 

'habitación': cuarto.- Var. pieza. 

    'halo de la luna': Ce lu    ”.- Vars.: areola”, halo, 

     



   incornarse” 
  (G31).- »inón. e: 

*ingle': $3.1,2. 

*iris del ojo': 3.1.3. 

  

'jerga para limpiar el piso': 3.1.2. 

    

'jícara! (dib. 52 a): joma**.- Var. suacal** ( 

Ícara*”. 

'joroncgo, poncho con entrada para la cabeza' (dib. 54): 

  

joronso*.- vinón.: sarane*. 

'juego de brincar la cuerda': brincar la cuerda*: :saltar la 
  

cuerda*. 

'juego de la lotería': lotería. 
1 , 

  

¡juego del avión 

    

'juego de la roña 

  

juego del escondite": escondi 

  

"labio leporino': Y. 'leporino (labio)', 3 

    “lacio': Y. bajo 'pelo de la cabeza', 33.1.1. 

301.2. 
  V. bajo "partos de una montaña', 

     



“lez 

    

"lechera (£ 

    

tlechón': V. "puerco que todavía aras lal. 

*leporino ( 

'libélula' (dib. 17): caba11(it)o del disblo.- Var. 

: libélula (6.3). 

    

    ternante, 32.1.1.1. 

  

'lóbulo de la oreja ¿delo 

V. 'jueso de la lotería', 5.1.1. 

  

"Lotería 

'lucero de la tarde': 33.1.2. 

  'luciérnaga, gusano de luz': 

33.1.2. 

'luna nueva': 33.1.2. 

33.1.3.- V. también 'cocuyo", 

'llovizna': llovizna   
'maguey' (dib. 36 a): maguey**. 

  

'manantial': manan ento.- Sinón.: amel*” 

'manco': $3.1.2. 
tna esa de abmi E ': cobija? nanta (ruesa de abrigo pera la cama': cobija 

sa' (dib. 1: 
   

mantis rel     : campamocha**.- 

   



  

'nscodora!: 

  

lla'   'mej 

  

'mellizos': 

ba      'nentón': 

'moco de pevo' (dib. 23 a): noco. 

'mocos' 

  

"mojón, hito" (dib. 26): mojonera*. 

'nolcajete, mortero de piedra con patas cortas y resisten- 
  tes': molcajoter”. 

bio, sencillo. 

  

    'monedas sueltas': feria*. Vars.: ca 

  

'moretón oretón.    

"mortero de piedra...': V. 'molcajete", $3.1.1. 

  

'morral 

  

morra: 

"mosquito, zancudo': zoncudo”, 
'rucre de las cazuelas': 83.1.2. 
'murciélaco!: imwrciélaro.- Var.    urciécalo (631). 

  

'nuñeca, articulsción de la mano con el antebrazo': mueca. 

    

*noáriza': -Zelolo 

  

"nortea 

  

'nuca': 

   



    

+ o a 

  

'nuáo de las cin de los zap: 

  

'nuez de la £ 

  

tolote': V. 'hueso de la mazorca de maíz', bajo 'mazorca de 

meíz!, $Z.lolo 

'orzuelo': perrilla".- Vars.: Kurique*”.- Sinón.: 

  

  
  toveja!: V. bajo 'canado lanar", 3el.lo 

  

- Var. p 

  

'pabilo de la vela' (dib. 41 a): nec! 

33.1.2. 

  

'padrastro, pedacito de pellezo... 

*págaro carpintero': V. 'carvintero (pájaro)', $3.1.2. 

'palangana' (dib. 43 2): lavananos”.   
'palmatoria' (dib. 41 b): candelero. 

  

  'pan blanco de mesa': V. 'bolillo, pan blanco de mesa', $3.1.1] 

'panal' (dib. 18 b): penca*.- Var. panal (G23).- V. también     

"abeja", $3.1.2. y "colmena", S3.1.1. 

'panteletas': V. 'bragas, pantaletas', 3.1.1. 

*pantorrilla': charorro*.- Var. pantorrilla (G33, GSP). 
  

"pañuelo para cubrirse la cabeza": $3.1.2. 

*papalote': Y. "cometa de papel!, 33.1.1. 

'paperas': paporas. 

+ tarbién 'hor= 

     



tilla':     
  

  

*pavo* 

  

totole*"” ( 

       

pelo de la cabeza" 

- 'lacio' (d1b. 28 a): locio. 

'entre lacio y rizado": V. "pelo -entre lacio y rizado", 

  

erespo, encerrujedo    - 'rizado' (dib. 25 g): chino".- Vars. 
    

lo.     - 'un solo pelo': un cabello.- Var. un 
  

'cabellera', 33.1.2. 

  

- 'todo el pelo, cabellera" 

  

- 'raya del pelo': partidura. 

V. también 'cortarse el pelo", 33.1.2. 

  

'penca' (dib. 36 b): penca. 

'percha': V. "gancho, percha", 33.11.   

*perinola': zirinola”. 

'persona a quien le faltan uno o más dzentes': V. 'desien- 

  tado', 33.1.1. 

peto del delantal': Var. peto. 

  

'cozén de mujert: 

     



'plaza cont: 

  

"poncho con entrada para la cabeza": 

53.1.1. 

    !jOrongo, POMChO».. 

'portaplumas': 33.1.2. 

'poso': V. 'asiento, sedimento del café', 33.1.1. 

'pozo' (dib. 40): noria"?.- Var. pozo. 

'prenda de vestir femenina que se coloca debajo del vestido 

  

y cubre del pecho a la pierna': fondo 

'provisión de comida cue se lleva para incerirla posterior- 
4 ; 

mente': loncre .- Var. almuerzo”.- Sinón.: itacate”"* (663).     
  

laci.e es el 
ne, adenás, 

   



      
vorco.- sinóns.: cordo, coch 

    

'quexquénel, prenda de vestir ferenina rombal y con bocanan- 

ga" (dib. 55): quikauén**: : quexcuén 

tguiote': $301.20 

  

Quekcuénel**.   

'rasguño': 3.1.2. 

'rasurarse': $3.1.2. 

'raya del pelo': V. bajo 'pelo de la cabeza', £3.1.1. 

'rayo, chispa eléctrica entre una nube y la tierra': rayo. 

'reata': V. 'cuerda gruesa', $3.1.1. 

'rehilete': $3.1.2. 

  

'reina (abeja)': reina.- Var. nana* (G31).- Sinón.: ten. 

(61). 

  

  

'resortera': 

  

  "rizado (pelo)': V. bajo "pelo de la cabeza!, Í3.L.l. 

Só.l.le    
"costal, saco crande do



“sello de correos, e 

   'senental': 

'semilla 

'serilla 

  

'sicnes' 

'silo': 

*sobaco 

arca" (931). 

'solterona' 

  

  

cotorrona*, nari- 

  

solterona.- Vars. y si 

  

sion: guederse a ves- 

  

  

macho", ronja”, quedada”, señorita”. 
  

tir sentos*. z 

paraguas” - Var. parafues.- V. también       'sombrilla': 

$3.1.1. 

'soplador': 33.1.2. 

  

'sostén para los senos': brasier?.- Var. corpiño   
portabustos*. 

.2 
  er. balancín' 

  

'subibaja, balancín': 

  

"tacaño': codo*.- Sinóns.: acarrado, avaro, miserable, 
      

  

  

  

    

'talén': talón. 

"tartamudo" 

'taza y ileto': V. 'conjunto de ta 

tanbién 

      'tenedor' (d1b. 49): trin 
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"tener conversaciones amorosas. 

ién "¡ganado vacuno', J3.l.Lo 

  

'ternera': Z.1.2.- Ve. tan   

  

"terreno urbano sin construcción': bsldfo*. 

'terrón, masa c: 

  

cta y pequeña de tierra': terrón.- Var. 

terremote*. 

"tirador, resortera': 33.1.2. 

  

útitilar': 33.1.2 

  

'tobillo': tobillo. 

'toro': V. bajo 'ganado vacuno', Í3.1.1. 

«1 "troje" (dib. 37): troja”.- Vars.: ghapil** (GI1), troze' 

(023). 

*ubre de l, vaca" (dib. 2): ubre.- V. también 'pezón de va= 

ca', $3.1.2. 

"áyula 

    

campanilla. 

  

tyaca!: Y. bajo "ganado vacuno', 33.1.1. 

"velo para cubrir la cabeza': velo. 

'ventarrón': yentarz” 

tvizcen (mujer)'s    
       

  

'voltereta, zaro: 

'vonitor': 

  

yo basquesr”, 

+ 7 'vémito", Í5.1ol. 

   



   



    

   

      

   én "colmena", 33.l.lo, » 2beja.- Ve 

zredomina en la mayoría de los ¿ru= 

  

  usiva en el Gil. Aseja es vorian- 

grupos CG2 y 

  

alternan golre- 
Da::abeza. 

os predonina "adenala': piciis**, palón*.- ¿n todos los «: 

    

pictiis, salvo en los “grupos GG3 y GS3i , donde hay alternancia 

  

  

  

zilón. n estos dos grupos hay, frente a los otros, una 

variación por dispersión. 

tanteojos': lentes, anteojos.- Frente a lentos, que es la 
  

variante predominante, anteojos, aunque parece en todos los 

  

en iia los cuales 

  

grupos, sólo caracteriza al Gil y al G 

  

al frecuencia que ]: 

  

ocurre con i   

asa de olla': asa, oreje.- Otre: acarradera*. Y.   

  

tasa de taza', 33.1.1.- En la mited de los crupos ha: 

  

fue la resruesta en los G32, 
   

   

  

  prefirieron asa 

  

Utres: 

  
       



    

  

mocha, devota .- refieren cotólica los gruros 61 

  

y 661. In el CoF, aunque se prefiere católica, se utiliza ten= 

  bién con frecuencia Frente a estos     

632: 

Gu2: senturrona, conesoltos.- 
GG3: tucha, católica católica, santucha::san=          
turrona::beata. 

  

'benjanín, hizo menor de la farilia': consentido”, últi 

ehípil*”, bonjanín: :menor, chicuito.- Otra: penenche**.- Las   
respuestas fueron dispersas en la mayoría de los grupos. Sólo 

hubo concentración en una variante en el GE2, que prefirió 

  

imo, y en el GG1, donde predonminó consentido. Las resruestas 

  

  
de los demás grupos fueron: 

  

GZ1: consentido 

  

benjamín, consentido::e 

  

senor.+- G   

  

    GG2: chiquito: : último, chívil.- 663: consentido 

"biberón! (2ib 53)    



che*.- In todos    

    

  
excopción del 

   

  

  

'brocal' (dib. 40 b): barda*, brocal::rolete*. 

0d variantes borda y brocal caracterisan, re       

mente, a los grupos Gul y 903; frente a Ééxtos, el G22 se disper- 

sa en las tres variantes más frecuentes barda, brocal y rodete. 

En el GG1 la mitad de los informantes no dieron respuesta; los 

demás dijeron rodete o berña. ¿n el GE2 alternaron barda: :brocal 

    ación, apareció, menos frecuentenente, rodete. el 

GE3 alternaron brocel::barda. n el GS! se prefirió la alternan= 

::zodote. ún el GóP hubolun buen núnero de infornantes 

y también) 
cia brocal         

  

ps 5 
que no dieron respuesta. (Cóncentración en barda 

          'burdel': zumbo*, burdel, casa de citas. Utras: zona”, pute- 

ro”, congel".- Sinóns.: foco rojo”, casa de mala nota”.- Salvo   
  

el (1, que se concentró en una sola respuesta, zumbo, en los 

demás hubo dispersión en dos o rás 

  

    'cabellera': 

    

   



todo la verian- 

  

21 623, 

  

    srece frecuente:    

  

cuacheche*”, carpintero.- Otras     *carpintero (p.   
  sinóns.: querrsque”, piespalo”.- Un los grupos de escoleridad   

el uso de las dos variantes es muy característico: el GEl utili- 

cional= 

  

za exclusivanente guacieche; el Gu2, guacheche y, exc 

mente carpinterogy el 623 únicamente eorpintero. En los demás 

  

  

grupos de informantes se orefiere siempre cuecheche, aunque en 

ninguno es de uso exclusivo. 

'cencerro' (dib. 2): cencerro, cincerro”", canpana.- Hay dis- 

na; en el GGl: cen-      persión en el GZ: encerro:: 
    

y en el G5F; cencerro, cincerro,     cerro, gincerro 

  

s hay concentración en cenc       pana. -n todos los demás 

que, por otra parte, es la única variante en el GE3. 

, serrojo.- Otras: alde-    
    rupos se dispersa en   

   



          

61 (práctica- 

hay alternancia 

      ere luciórnaca. n el 

en el 623 alternan 

luciérraca::pxlín y también aparece con frecuencia lucerna.   
    lor último, en el GSl hay concentración en >: entras que   

ién es frecuente 

  

en el GSF se prefiere luciórnaca, aunque tant 

pilín. 

  'colilla': colilla, viej(itda*, cabito.- ¿n todos los grupos 

se prefiere colilla, excerto en el G31, donde hay dispersión en 

  

vie cabito. Por otra parte, viej(itda aparece 

tarbién con frecuenciá en el GG3 y en el G3P. 

"columna vertebral': colurna (vertebral): 

pinozo.- las tres variantes caracterizan los ( 

  

   

  

cada uno de ellos utiliza casi 

  

E una de olla. ina Cors 

  

esninazo, , el GER; y go-   

  

Lasa (vertecrel), el 9.3. escolaridad, 

     



  

"cortarse el relo': s cortars: 

    

rse.- ón el Gl se utiliza casi Énicemente pelucuesrse 

  

en los grupos Gi2 y 633 se profiere cortarse el polo. lar 

nente, en el GGl es más frecuente pelucuesrse y en los otros 

  

dos grupos generacionales cortarse el relo (aunque pelu 

aparece con frecuencia en el 663). Zanto en h: 

  

res como en mu= 

Jeres aparecen las dos variantes con icual frecuencia. 

    iart.- 1       coser'l: coser, remendar*::zurcir.- Ctra: cost 

das las variantes aparecen en todos los crupos. De éstos, la 

mitad (G32, GE3, 661 y Gúl) se concentran en coser. Los demás 

grupos respondieron como sigue: 
  Gsl y GG2: renendar 

  

GG3: coser, zurcir.- 

   renendar: 

    

el     
  

 



*cubrir a 

  

do de esto, el GSK aparece 

  

utilizen cs 

  

1camente £;   
    a frecuencia. n los hombres, ade- 

  

ir y rifor casi con la mis 

más, aparecen todas las demás variantes arriba mencionadas . 

  

'cucurucho Ctras: la E alcortaza”", alestrez 

  

car- 

taz, cono, eartucho.- Brente a los demás grupos, el único cue 

utiliza sólo una variante —elcartaza”—, es el G3l. Por otra 

parte, alcartaza predomina en todos los grupos, con la excep-   

  

ción del G3, donde hay alternancia a: 

  

*cuello de botella' (dib. 11): pesevezo, cuello.- Otra: pico       
   De las dos variantes principales, el Gz1 usa sólo pescuezo; el   

  632 alterna a   bas; y el GE3 prefiere cuello 

    

domina pescuezo; en el GG2, cusllo. En hombres y mujeres es más     
frecuente pescuezo que cuello. 

    
   "cuerda cruesa', 33.lole= 2 

  

les y jor sexo hay clora preferencia sor mecate. In los ¿muros      de esco: 

 



  

los pruros de escolaridad, 

  

ticonente la única variante del grupo) y en el G32, mienvras 

¡eneracionsles,    cue en el 633 se prefier 

  

andil en el Gl; en los demás grupos se    alternan delo 
  

prefiere mandil. «n el Gl. predorina delantal sobre rarndil; en 
      

  

el GSF se utiliza qasz únicamente m: 

'delantel de cintura': delantal, nendil, delontar*.- V. tam- 
  

bién 'delantal completo", 33.1.2. ZJelantar aparece sobre todo 

en el Gil, donde predomina sobre las otras variantes. n los 

grupos GG2, GG3 y GSF la variante més frecuente es delontel. Zn   
  cual frecuencia delontal y nancil. 

  

los demás grupos aparecen con 

     Otra: chorro*.- Sinón.: desin- 

  

'diarrea': diarres, soltura   
  tería”, disantería*.- n la mayoría de los grupos predomina 

  

disrrea (Única forma ut zda en el G33). Zn el Gél, en can- 
   

      

   

crente soltur: 

  

en el 91).- -n 

mayoría de los 

¿rupos. -1 Énico 
va= 

no 

      



   

ferencia clara:   

tusar*, 

    deslansr*.- En todos los _rupos de escolaridad y de edad se pre- 
en 

  

fiere £:   

  

lar. 

  

sente a Éstos, (Tós grupos de sexo 

    

bres utilizan casi de manera exclusiva troscuiler   
las mujeres se dispersan en trasouilar:: pelar.   

"estéril (mujer)': estéril, ¡jorra", muls*.- n el G35k y el 

G3F las respuestas fueron simileres: en arbos se prefiere esté- 

ril, en segundo lucar jorra y, ocasionalmente, nula. La varien- 

  te más frecuente, estéril, predomina también en los GUl y GG2, 

mientros que en el GG3 aparece sobre todo ¡jorra. n los grupos 

de escolar: 

  

dad, el G33 utiliza sólo estéril; el Gz2, estérz1l y,   
  nos frecuente     y el GEL, ¿orra y, con menos fre- 

cuencia, (en el 6/1 no resistré estéril).   

  

    
    

iado* (e: 

  

5, que se concentran en 

  
   



sólo ocurre 

  

excepto el CC1 dond: 

rientes, en la mayoría de ellos 

  

Tronte a esto, en el 663 se preficre bota y 

  

di   dos variantes. 

'corrón': corrón, correro.- Predorina cleuramente gorrón en 

  los grupos 623 (variante exclusiva), GG2, GG3 y G£F. Bn cambio, 

en los grupos GEl y Gu2 tienen icusl frecuencia las dos verian= 

tes; y en los grupos GGl y G5l., aunque se prefiere corrón, apa-   
rece también muy frecuente:ente forrero. 

  'hozuera! (dib. 53): forata, lumbre, horuera.- tras: 

    

brada, lumbrezón”.- Salvo el G32 que se concentra en forata, to-   
dos los deuás se dispersan en dos o más variantes. Las respues=- 

tas fueron: 

    Gl: lumbre, lunbrada.- G33: focata: :hosuera::lumbre.- 

GG1: lunbre::focata, hosuera.- (62: forate::lu 

  

  

  

zuera.- GSM: hocuera::focata, Iunbre.-   

  

  

'hollín de - Ctra: cuifelo*” 

    

(G3M).- igne en el G3l y en el 
    661 y predomina, edeués, en los demás ruros, salvo en el GE3 

que prefiere hollín. 

 



  

'jorca para limpiar el 

variantes apurecen en los 

  

misma frecuencia. 1 

  

los denés grupos, aunque se prefiere una 

de las varientes, la otra también es bastante frecuente. ¿sí,     

  

en el 631 y el 662 predonina jerra; y en el G22 y el GG1, 

cador 

  

  

  

'leporino (labio)': Kilhue**), ton   
mn0?.- Ctros: 

  

9**, lunático*.- En todos los grupos 

  

  
aparecen prácticamente todas las variantes, con la excepción,   

en los ¿rupos de escolaridad, de levorino, que sólo ocurre en   
  el Gu3, y de tencua, que aparece únicamente en el Cil. No obs   

tante lo onterior, hay crupos que se ccncentran en una varian- 

  

te, mientras que otr 

  

se dispersan en dos o 

ción transcribo las respuestas de cada uno de los    tencua.- GE2: Kilhue, co 
  

    
 



  

   
GGl. n todos los de: 

    

o utilizada en el 

  

-1 
> 'lechera' (div. 46): bote nera. un 

  

  

  

crupos Gl, 6/3 y G5F aparecen con frecuencia similar las 

áos variantes principales; en el GE2, el GG1, el 662 y el 
    predomino bote; en el GG3, por último, se prefiere garrefa 

  

aunque también es muy frecuente bote. 

'lucero de la tarde': lucero, lucero de la tarde, lucero de 

la oreción”, estrella de la oración*. Sinóns.: estrella de la 

tarde”, Venus.- La mayor parte de los grupos se concentra en 

lucero. ¿rente a Estos, en el 633 predonina lucero de la tarde;   
en el GG3 hay dispersión en lucero de la oració: 

  

estrella de 

  

      lucero, lucero de la tarde; y en el GSh hay disper= 

sión en luce: 

  

, lucero de la 

  

'luna nueva': luna nuevas: 

   
      

colarided el 6.2 es una clara 

ya que, mientras en el 6.1   

aparece casi Únicanente luna 

  

 



    

>redonan 

  

las dos varia 

  

el Gar, 

  

'manco* nco, mocho*.- goto**,- Sinón.      
Frodominc penco en los grupos Gi2 (aunque 

  

uestad,. 661, 662 y Ch. 

  

frecuencia zocho), 033 (única res 

  

todas te a Éstos, en el (31 se prefiere mocho (ocurren, aden 

las respuestas coto); y en los.grupos GG3 y G5FP aparecen las 

dos varisntes con igual frecuencia. 

     'nenopausia' - Otras, en el Gil: corterse 
el costu:bre*?, no pegarle el > lovantarso la verla”, 
  

colrar el desecho*, no venirle”; en el G22: cortarse la regla” 

  

  

  

pararse el desecho”, levantarse el reriodo*.- Para costumbre 

$3.1.2.- jién 'nenstruación'     y periodo, v. t 

  

regla, dese 

in las resvuestas para este concepto la diferenciación de los 

¿grupos no está dada por la preferencia de una u otra variante, 

  

a, el desconocimionto del 
  

sino por la concentración en renovau: 

variantes secundarias, cada 

  

o la dispe: 
    

   

    

   

le respuesta de un solo infor-   
cada uno de los 

  

d.- 622: Y, variantes 

— GE3: ¡enooucia.- 

 



      

rezla en los grupos G3l, 632, 

  

se profiere 

sólo en el GG: 

  

en los denás grupos (433, G61 y 

  

Gsi.) aparecen las dos variantes con frecuencia semejante. 

     'misajas de pan' 

  

jos, boronas”.- Otras: nenuzas, mira- 

jón, sobras.- La variante boronos predomina en el G-1; en el 

Gu2 se prefiere también boronas, 

  

ro aparece con alguna fre-   
cuencia micajes; en el G33 se utiliza casi exclusivanente pi. 

  

  gajas. Zn cuento a los grupos generacioneles, en el CB1 lo más 
   

frecuente es boronas; en el G62, migejas; y en el GB3 también 

  

micajas (en este grupo ocurren todas las varientes, incluso 

las secundarias). 

  

í predomina ajas aungue también 

  

con frecuencia; en el GP aperecen todas las     

  

luso las secundsries, pero predominan 1 

  

as dos   

    

    

    

Zizne es le variente nás 

   



todos los    

    

   

  

    con excepción del Gl, 

lo, en todos los grupos y 

  

  naná de' crianza", na 

  

le- 

    

  
a en los grupos G32, GE3 y 

GG3; en el GEl, en canbio, la mayor parte de los informantes 

no conoce el concepto. n los demás grupos, nodriza aparece con 

frecuencia 

  

ilar a la ausencia de respuesta. 

'nuca': nuca, cerebro”.- Prente a la mayoría de los grupos,   
que se concentran en nuca (única respuesta en el Gu3), los cru- 

  

pos GEl, G32 y CG3 se dispersan en las dos varisntes, que ccu= 

rren en cada uno de ellos con frecuencia perecida. 

  'nudo de las cintas de los zapatos': nudo, moño.- Otr: 

    

sa* (6G3 y G373).- in todos los grupos aparecen las dos va= 

631, 662, 663 y Góh.. Pri   0.   
. los dos crujos restentes, 

  

ecuencia las dos verzantes. 

  

'padrastro, pedacito de pellejo que se leva: 

        insedista a las y 3tro, uñsrot.- 

dos variantes 

   



      ca varisnte del 

  

en 

  

"partes de una 
—'cima': punta, cumbre: 

  

ín los grupos de escolaridad, 

  

en punta, nientras que el Gu3 se dispersa en punta 

nanera semejonte, en los grupos generacionales el GG1 y el   
GG3 se concentran en punta mientras que el GG2 se disperse en 

ente 

  

punta::cima. For último, en el GSF aparece casi exclusiv:   
punta, mientras que en el GSkK hay dispersión en las tres varian-=   

  

tes punta: :cunbre::cima.     
- Otras:     —'ladera': ladera, subida::bajada::falda*: : loma     

medio cerro”, pendiente, cuesta.- La mayoria de los grupos se 
      

  

dispersa, incluyendo las variantes secundarias, en seis o 1 

    

de ellas, sin que so pueda considerar una de ellas clara 

    predominante. Frente a esto, en el único grupo en que ha; 

  

ce:tración en una respuesta es en el Go!., en el cual se 

bién ocurre la m      ayor jarte de las varz     

  

tran en plan los grupos 031, 632, 601, 662 

crupos se disrerson en dos o 1éás voriantes:   



    

—'entre lacio y rizado' (dib. 28 q): quebrado, oncules 

  

        arbién 'lacio' y 'rizaúo', bajo 'welo”,    
tres vorisntes aporecen en todos los grupos. lo     

respuesta. ..sí,en el 

  

nos de ellos se conce: 

    

Gul aparece cesi Úniconente quebrado; y en el 662 y el G5i 

  

  

25 de los demás gru- 

  

predomina asimismo quebrado. Las respues 
      pos son: GE2, G33, GG1 y GSF: guebrado::onduledo.- GG3: guebra. 

  

do. 

  

grespo, end   

  

'pezón de mujer': pezón, chiche*”*.- Otra: teta.- V. tan 

zón de vaca', $3.1.2.- Predomina pezón en los grupos G32,     
GE3 (única respuesta), GG3 y GSF. Chiche es más frecuente en 

el Gzl (única respuesta), y el GGl. Los demás grupos (GG2 y 

  

Ek) utilizan les dos variantes con icual frecuencia. 

  'pezón de vaca': teta, chiche**.- Otra: pezón (CSF).- V. tam 

3.1.2 

(en el Gu3 es prácticanente la única respues- 

        - Predomina teta en la mayor par=   bién 'pezón de mujer", 
  

  

  

cal    stos, en el G3l y el GGl se prefiere cr 
  

+ tarbién 'casco', $3.1.1.- =n 

predonina pezufa, con la excepción del     en DOTMioriessco. 

domine 

 



frecuencia. Un todos los 

  

'quiote' (á1b. 36 c): flor, quiote**.- Otra: essica.- in 

  

arecen las dos variantes aun todos los      os   que pre ente flor en la neyoría de ellos. Se excep= 

  

túan de esto el (G3 y el Gol, en los cueles las dos vari   

aparecen con frecuencia similar. 

'rasguño': rasfuñón”, arañazo, rascuño.- Otras: arañón*”, 

  

    

  

- Rescuñón es prácticamente la única respues= 

ta del Gv1, y predomina también en el Gi2 y en el GSF (en éste 

también aparece con frecuencia arañazo). Un el GE3 se prefiere 

grañazo. los demás grupos se dispersan en dos o más variantes: 

  

   
GG1: raszuñón, arañazo.- GG2: resguñón::2rañazo.- 063 y GSl.:     
2rañazo::ras; 
    

trasurarse': rasurar - Res se es la única     

esta en el Gil; en el 62 se utiliza casi exclusivanente 

  

urarse, variante que es la única respuesta en el (33. Iredo= 

  

  +. n los 

  

crupos 

  

¡0 pasurarse en los 

  otros dos grupos, 693 y GSP, les dos va 

  

recen con   
igual frecuencia. 

 



    

ito el G31l, el GCl y 

  el GSF (aunctue en éste también aparecen con frecuencia ren 

cusjo y ranscuajo). Renacuajo es la va 

el 633 y el 663. Los 

iante más frecuente en 

    

vupos se dispersan en dos o més 

de las variontes: 

G32 y CG2: sarito :penscuajo.-      renseva-   
do. 

*ruborizarse': ponerse rojo*, ponerse colorado*, sonrojarse.- 

  Otras: ruborizarse, ponerse chapeado*.- Con excepción del Gz2, 

que se concentra en ponerse rojo, todos los demás grupos se dis- 

rersan en dos o más varientes: 

  ponerse rojo::ponerse colorado. 

  

GE1, GG1, GG3 y GS 

  

  
norse colorado, ponerse rojo 

  

sonrojerse.- 662 y CSF: po 

  

    
rojo, ponerse colorado.   

    *ruvicr': runior, zeroler*, pescor*::masticar", repasar". 

Ctra: mejo: 

  

- Con la excepción del 633, cuya única respuest: 

es los demás gruros se disrersan en dos o ná     
tes. “1 Y Jo más disrerso es el G31l, donde aparecen todas     

ro predomnio de una sobre ot       

Tarbién se encuentran casi todas las variantes en el SF, aun- 

  

   



  

'saco grande de tejido fino': telero, seco: :costal*.-     
   

también 'costal, saco grande de tejido grueso!, 33.1.1.- 

único crupo en el que aparece una sola variente, tolego, 

el GEl. Frente a éste, en el G33 se utilizan dos variantes, 

seco y costal, con predominio de la primera. ¿n todos los de-     
más grupos aparecen las tres variantes. Las preferencias son: 

GG2: costal, saco.- GG1, GG2 y GSF: taleg 

    

ficre al 

se dispersa en las 

  

'sopledor' (d:       

  

mico en los grupos GUl, GE2, GG1, GG2 y GSP. El GE3   
tros variantes, que ocurren con frecuencia 

similar. En el 063 se prefiere aventador. n el Gól alternan 

  aventador::soniodor. 

efier 

  

"tener conversaciones anorosas un m 

  

cho y uns muehacl 

  

   

  

del 6.3 y e 

        todos los 

    

y GSM: 

  

+. 15): abanico, aventador, sonlador.- Se pre-



    

  

rided (22 23 se pref: 

Los crupos ceneracionsles € 

"ternera, cría hombra de la vaca, ya destet. 

    

novillona*l.- Otras , Vaquita*, nov: 

t, $3.1.2.- in todos los grupos aparecen las dos | 

  

varientes principales con bastante frecuencia. lo obstante, 

    e en el GG2 y el GS5T se prefiere tenera      puede considerarse Gu 

  

ientras que en el GG3 se da la situación contraria. In c: o, 

  

en los tres crupos de escoleridad son ifualmente frecuentes las 

dos verisntes, lo mismo que en el GI. For último, en el GG1 

aparecen todas las variantes, incluídas las secundarias, sin 

  

ue haya un predominio claro de alguna de ellas. 

"ternero, cría mocho de la vaca, ya destetada': novillo, 
2 V. tarbién 'ternera.     torete”, ternero, torito", novillén* 

  

zon el 

  

q 

 



  

dispersan en dos o más vari 

  

2.- odos los ¿ruzo      

sin cue predonine clerenente une sobro otra. Les respuestas 

  

  
fueron: 

  

ternero.- (32: 

  

     te, novillo 2r0.- 66 

  

1: novillo 

  

GG2: novillo, torete, torito.- 663: tore 

   

'titilar las estrellas': parperear*, titiler, cintiler:: 

  PERA intiler*.- Otres: pelu: 

  

centellar::brillar, rolanparuear   > 

  

aluzer*, peverberar*, tilindear*, tintinear*, reflejer*.- Como           
puede suponerse por el buen número de veriantes, les respues- 

tas de todos los grupos de informantes se dispersan en nuchas 

de ellas. Los únicos grunos en los que hay una concentración 

en una variante predominante son el GSF y el GE2, en los cuales 

aparece sobre todo pernaresr. ¿n los denás grupos las resrues- 

  

tas más frecuentes fueron: 

titilep::2e 

   



    

31, en el cual lo nás fre     

este grupo apareo    

  

 



    

elo. Conce: 

      tacocote'*: y 

sonas, todas ancianas; ocote, dos, aibas jóvenes. Los do= 

  

más informentes no conocían el concepto.   
11! (d1b. 43): tripié, portalava       

levenanil*, atril*, latril*.- Sólo hubo nueve respuestas. De   
éstas, cuatro fueron uriné (G32, Gu3). Las otras cinco corres-   
ponden a las demás variantes. 

  

'blanco de la uña': luna*. La anterior fue la única respues- 

ta que obtuve, en un solo informante. 

'celdilla del panal': celdilla, celda. Cbtuve outro respues=     
tas: tres informontes del G33 dijeron celdilla, y uno del G22,   
celda.   

'eorva': corva, cojontura”, coyuntura. ¿1 único grupo cue 

conocía el concepto fue el G33, en el cual la mayoría de los 

  infornentes utilizó corva, y alcunos coyuntura. En los denás 

  

una sola ocasión. 

"empeine" 

   



  

"iris del ojo": 

  

cenmente: uno del 

   cocuro**.- Y, 

fosforecente", 33 

'luciéxna 

   

    

'cocuyo, insecto vol, 

licé la precunta en las dos encuestas y sólo obtuve cuatro Uti 

antes del G3l; y cocujo, 

  

  dos infor: 

  

respuestas. Dijeron luco 

un informante del G32 y otro del G3. 

adieron sólo dos infor-= 

  

- Resp 

  

11óbulo de la oreja" 

mentes, ambos del Gi3. 

'silo' (dib. 38): silo, aluacén, grenero.- Contestaron ún 

camente seis informantes. De ellos, cuatro dijeron silo (622, 

  

granero (ambos del G23).   GZ3), uno almacén y otro 

*.- Hubo sólo cinco     'zambo': patizarbo, cazcorvo*, chueco 
  

otros dos 
  jeron gazcorvo; 
  

respuestas: dos informantes del G2 di 

y uno, del GEL, chueco. (GEL, 623) utilizaron patizanbo; 3 
  

  ara extraer por succión el aguamiel del maguey"   Jico 
3, SeV. “acocote). 

  

 



CONCLUSI 

    

arse     
las acadi 

    

b) las de base hispánica; c) las de base indícena; y dá) 5 33 
  tranjerisros. 

De acuerdo con esto, y tomando en cuenta un total de 

312 conceptos —cxeluyo los poco conocidos, $3.1.A= los 

resultados son los siguientes: 

a) formas académicas: 63% 

b) formas de base 

  

ce) formas de base indícen: 

    

a) extran, 

Los datos az frente el    
encuestas 

   



    

          

   

ya que, si 

— frente a 

  

los prireros lle 

En cuento a los xo hispanisnmos, ruchos ¿e ellos son de 

  

  

sor dos, lonche 

es en toco el país. Los incige= 

— son ta: bién, on su 

  

conocidos e incluso algunos de ellos e: a y 3 í 

    

    

   

  en el DRAZ, así sea cono    
es el caso de cu: 

bién en ánérica Central), uajoloto” 

aparece en Arérica Centrel), ¿ (anericanisr 

(encricanicno), pecete (regis    ajete (te uso cener 

  

 



  

   

    

Consccuenterente, el español de Terczunch 

  

distinto del académico, tiene una influencia 

  

recta :.uy reducián y no recibe prácticamente fluencia Cel 

su sentido general en cuanto a la norra 

  

  
bra, sin enbargo, no 

1971, concepto 
2. Fero con la variante y   

ntado como       
    

   

  

      

£, preg 
9 con el agua! guarda es ión con 
voz námuatl que s Enifaca tera o de frío' 

por su parte, registra picha bla 
e rió con el 

  

    
  

     



    

         

    

    entalr ente hispéxico y tener 

con 

ceracterísti- 

  

de 78 concepios' con verientes sintorá- 

ticas, lo que corresponde al 25% a le los 312 utilizados. 

2% De los 7£ conceptos mencionados, en 71 (915%) hubo 

  

variantes para la categoría escolaridad; en 53 (62/) para 
   la categoría generación; y en 48 (61%) para la categoría 

sexo. Consecuentonente, los grupos más diferenciados o que 

renos se couunican entre sí son los de escolaridad, y los 

zenos diferenciados, los de sexo. 

3% La rolación de los grupos sociolingtiísticos con las 

  

formas acacé, fue: a) en la categoría escolaridad el uso 

n relación directa con el nivel o o Lo 9 3 d Pp o p o P Pp a jo o p o o a e EN 8 

  

Seriores, quienes más 

  

    
horbres de edad :adura con



  

ue se refiere a la norn he e o, p 

vodo en 

2 (40%); D) e 

sentan principal:ente en e 

   
roría generación, 

(EL), ya 

y 2) en la ca 

    
  

  

úel dislecto es 

cuente en las nujeres (62) que en los ho'.bres 

  

€ Consecuentemente, quienes nás siguen la nor: 

tal son las mujeres de edad madura con escolariía: 

  

y quienes menos, los hombres sin estudios de edad 

¿Coba ción de los grupos sociolirícticos     

forras acacéricas y la norra del dialecto permite 

  

ciarlos dentro de cada categoría, cono se nuestra 

          

avanzada. 

con las 

  diferen: 

en las 

  

21
4 

    

 



  

aa 

GE3 

  

Grupos de sexo 
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    RELACION DE INFORMANTES



  

viajes a lo 

  

  asado (entrevistado en o    años, 3% úe primaria, 

  

03: Inéa Ibarra, 37 años, cenpesino, analfabeta, conoce   
un poco de n£   huatl, 

  

poblaciones cercanas de los esta= 

dos de Veracruz e Hidalgo; padre nacido en Pisaflores, Elo. de 

  

, ca: pesino; casado (entrevistado en 1970). 

Cl: María Luisa Hernández, 35 años, lavendera, 3% de pri- 

raria; viajes al Distrito Federal; padre canpesino; cónyug 

   



  

ores del hogar, estudios 

o Federal; pacre     in 
tor de casas; nadre lavencera; cónyuge oficinista. 

'ascual Iópez, 49 años, sastre, estudios completos de 

viajes por el     
ge costurera. 

  

C10: Belén Izeta de González, 42 afos, propietaria de un 

expendio de billetes de la lotería nacional; estudios cormpletos 

de primaria y de corte y confección; viajes a las ciudades de 

ico y Guadalajara; padre comerciante y compositor 

  

Néxico, 

de poesías; cónyuge propietario y chofor de taxis. 

563      io: E a ly E 

1 país; 
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vercitar: 

y gerente de 

  

Servando Costa, 44 añ 

    

estancia en 1; 

  

pletos de contador 1 

ciudad do Monterrey (estudios) y viajes por el país; padre 

  

comerciante; cónyuce nacida en Corozal, Ver. 

C16: Josefa Flores Gánez áe López, 35 años, direciora de 

  

una escuela primaria, estudios correspondientes a su ocupas 

  

ción completos, a las ciudades de San Imis Potosí, 

    

cado runicipal; cónyuge nacido 

  

pico y México; padre es 

  

Ciudad Nante, Ta comerciante. 

      

Lebla un poco 

  

5 oémuce    

 



    

: Torás Sánchez, 29 ar. 

  

50 2 

  

rito Federal; 1 

    

sino; cóny 

C2a: Marcela Corté: 

  

viajes a las ciudades de México y Guadalajara; pagre de San 

Martín, S. L. P. (a 

  

dre cocinera. 

  

Zablo Cortés, ¿4 años, canpesino, analfabeta, conoce 

  ion el námnuatl, estencia de un año en la ciudad de Tarpico; 

   avarría, 

2 padre carp >     

   



  

CSa: Felipe Volasco Juérez, Mi años, cajero de un banco, 

estudios de primaria, conoce nuy bien el náhuatl, viajes por 

el país; padre agricultor; madre nacida en Tenpozl, Ver. 

  

C10a: Ninfa eza, 42 años, labores del hogar, estu: 

tos os de estudios de comercio; viajes 

  

ria conple 

  

por el pafs; padre nacido en el estado de Hicalgo (en los 24- 

nites del municipio de Tarazunchale), agricultor; nadre co- 

Ver., radica desde          erciante; cónyuge nacido en Corozal 

ven en Pazazunchale, canadero. 

    

Antoni? Rivera 

  

las ciudac: 

 



    norral s:    

    116 Zuraya, 40 años, profesor de secundaria, 

estudios de nor:al y de especialización, conoce un poco el ná- 

  

huatl, estancia de 6 años en ciudad Victoria, Tam 

  

ps. (estudios), 

    

    

o en Chapulsuacanito, Hgo. (a 

  

. de Panezunchale), agricultor; madre naciáa en 

  

uacanito, Hgo., comerciante; cónyuge nacica en el 

años, profesor, 

  

rector e inspector 

iputado federal, ex-director de edu= 

 



    

       

    

en San Martín,   

  Inforrantes de las entrevistas 

Grupo sin escolaridad o con escolarida: 

    Jorge Hernández, 25 alos, talabartero, 2% de priraria, 

hi 

pesino. 

abla bien el nánuatl, viajes al Distrito Federal; padre can= 

  

12: Herlinda González Cruz, 21 años, erpleada en una tor- 

tillería, 3% de primaria; padre campesino. 

13: Guillerro Garcíx, 24 

  

s, enpleado, 3% de primaria, 

a las ciudades de 

   



dhura 

          

casado. 

  

    de secundaria, 

ecánico de 

    
viajes a la ciudad 

automóviles. 

una forrocia, 

io; pacre



    

    csi superior (GE3) 

    5: Antonio Ouregón, 29 años, profesor de 

e una orquesta de música moderna, estudió en la Normal 

  

os de Tepalcatepec, Eco., viajes por el país; padre 

s, ingeniero y comercianto; 

    

años, profesora de 

  

estudios de secundaria y secretaria ejecutiva, cur- 

actualrente el prizer alo de normal en Panazunchele, estan= a $ o 

  

co (estudios de secretaria ejecutiva) 

cido en 

 



  

nformante. 

  

op, 

  

:anadero y comer    
      or privado, viajes por el país; padre nacido cn Tarpa= 
    S. L. P. (luceh corcano a Ta: 

  

sanadero; madre nacida en San ¡lartín, a 

  

(crabación en 1969). 

  

Adelfa Flores Kervert, 35 años, profesora, estudió la 

por el país; pacre naci 

  

o en Chepulhuacanito 

de E; 

  

“azunchele), expleado     

    ción en 1964). 

 



  

Akhmanova, 1971 = Olga Akhmanova, lhonology, morphonolog;, 
morphology, The Hague, 1971. 

  

Alarcos, 1965 = Emilio Alarcos Llorach, ¡'onolos 
4% edo, hadrid, 1965. 

2 española, 

Alonso, 1930 = Amado Alonso, ¿roblemas de dialectolosía 
hispanoamericana, Buenos á1res, 1930 (EDB, 1). 

  + Alvar, "Algunas cuestiones fonéticas del 

18 (1965-66), 
Alvar, 1965 = 

español hablado en Oaxaca (¡.éxico)", 

Pp». 393-577. 

      

   

Alvar, 1969 = lianuel Alvar, Istructuralisto, rafía linst: 
tica y dialectolonía actual, . adr 

en el español de 
37), pr. 61-80. 

 



    

        

Dowrian, 1955 

  

d-Bownen, 1968 = 
varenta ril 

== 
  

      

t. 2: 1320=2 

Zod-Bowian, "Soure 

  

. Boyd-Zownan, "Cózo obra 
orración de los hipocorísticos" 

  

17-300. 

P. Boyd-Bown: 

      

221-233. 

fonética in- 

z El 

  

habla Ce Guanajuato, 

    

     

  

14 (1960), pp. 221 

 



    

o vera la       

  

Beminario de Dialectología de 11 

  

icico por Ji Ml 1970 

   Chavero = A. Chevero, S t. 
Néxico-Dorcelona, 5.2. 

  

  
olesín  



  

Saruel Gili Gaya, Cu    , Madrid, 1955. 

Gutiérrez Estildsen 
  

1937 = R. Gutiérrez Iskilesen, 
popular de Jalisco", Investigaciones lintífística 

e (1937), p 

  

e 
as, México, 

191-211. 

    

ecer, 1971 = Klaus      eger, Honer, Vort und Sata, TUbingen, 1971. 

Neger, 197% 

  

Eeger, "Prob, 
onorasiológico del 'ticr 

  

todos del análisis 

verbal", en su Teoría será 
tica, Madrid, 197%, pp. 107-134 

       



  

  

   
   

H. Lope Blanc. 
de la 

"El léxico de la zona 
ricana", ER 

  

      

Lope Blexch, í. Lope Blanch, "La influencia del custra- 
del español de Héxico", en sus Estuc 

sobre el espa E sico, fiéxico, 1972), pp. 93-107. 

  

to en la for 

  

El   
       

Lope Blanch, 1974 = J. N. Lope Blanch, "Dialectología mexicana 
y sociolinglística", 1, 23 (1974), 1D. 1-34. 

  

  

  

Lorenzo, 1964 = Z. Lorenzo, "Un nuevo planteamiento del es- 
tudio del verbo español", I, pp. 471-478. 

   



  

    

hontes, "Sobre la po cría del futuro 
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= J. G. lloreno de Alba, "Frecuen 

lación de /2/ y /re/ en 
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[Tesis doctoral]. 
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= Borás Navarro, 

  

       

  

Fonética 
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tiago, Chi 
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de la asivilación 

  

vibrantes en el 

de léxico" 

   o E Ferissinotto, 1975 
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e. a o lo E ES E E o Ss ” 3 > 

= lresente y futuro de la lenrua española, 2 tonos, l'edrid, 
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