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Introducción

Aunque s9 han publicado ya cuatro estudios del tono en el chatino
de Yaitepecr hasta la fecha no se ha publicado ninguno sobre este
tema en Tataltepec de Valdez. (Para una discusión de la relación
ent¡e este dialecto y ot¡os dialectos chatinos, véase apéndice l.)
E$te trabajo es un intento por remediar esta situación.2 A1 hacerlo
ofrecemos también una solución a un problema existente en los
otros estudios del chatino; tal solución es posible por los descub¡i
mientos tealizados durante el presente análisis. El problema se

¡efiere a la natu¡aleza y relación existentes entre cieftos segmen-
tos consonánticos iniciales de la última sllaba y los contextos que
lros preceden y zuceden. Esto se notó en Tataltepec especi¿lmente
en palabras cuyas últiinas sllabas principian con lU o ltl. Citamos,
por ejemplo, el g¡upo de palabras (predicados) semejantes que te¡-
minan en llal o lla?l: l¡dyalal 'abierto', 'llegó', 'disuelto': lnday*.
la? I 'tocaf, 'enfriar'. Habla contraste ent¡e estas palab¡as, pero

* Leslie Go¡don Prid€ ¡ecibió s¡¡ ma$trí¿ en Histo¡is en l¿ Uni!€¡sidad de Camb¡id-
ge, en Inglater¡¡, en Él afo 195?, y derpüés estudió la li¡güística con el Inrtituto Lin-
güístico de Ver¡no en l¡g¡rteÍa y en Oklahoma, EE.UU. Desde er¡tonces, con 3ü e$pos¿
Kitty Dadswell de Pride, ha estudiado la lergüa chaiit¡a, erpecífica¡ñe¡te hs varistrtes
habladar en los municipior de Sa¡ti¡go Y¡itepec, T¡t¿ltopec de Vald€z y San Míguel
Panixlt¿huac¿, bdo los au¡picios del Inttituto Lingüístico de Vet¡¡o, A.C. de México.

' McK¿ughan (1954), Upso¡ (i960), Pride (1963), y Upson (1968), Tod$ estot
son e¡tudios d€l tono del dialecto de Sdtiago Yaitepec, Juquil¡, Oaxaca, Bibe¡ (f98f)
estudia la¡ implic¡cio¡es de los datos de Upson,

¿ El tab¿jo de carnpo sé re¿lizó bsjo el pal¡oci¡rio dEl ¡nstituto Lingüístico de
Verano en va¡ias ialidar enke 1964 y 1980, especialrn€¡te enl¡e octubre de 1978 y ¿bril
de 1979. Se t¿bajó con va¡ios ayud¿ntes muy capaces: Eleute¡io López, Viceício
Hehández, Salomé He¡n¡índe¿, y Petra Mejí& Ag¡adeuco mucho l¡ as€¡o!íá dé las
siguientes pe¡son¡s: John Alsop, Ba¡ba¡¿ llolleübach, John D¿ly y Doris Ba¡tholomew.
Tarnbió¡ quisie¡a teconoce¡ al seño¡ ¡avier B¡avo por su v¡üosa c¡ítica y su t¡aducción
compLta del manuscrito o¡iginal del isglfu.
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se dudaba en analiza¡ la diferencia como consonante alargada
(lndyal:al), como en el zapoteco; o consonante balísticamente
acentuada (l¡dya,lá,|), como en el amuzgo o chinanteco; o como
consonante con ¡itmo reta¡dada (lndya.l/): o como un alarga-
miento del nl¡cleo vocáüco de la penhltima sllaba (/ndya:lal), o de
la {¡ltima sílaba (/ndyala:/). Al fin se descubrió que lo que perci-
blamos como alargamiento de los segmentos de la úrltima sílaba
nos impedla ver una difercncia fonémica de tonos de la penúltima
sllaba, y esto oscurecla nuestro entendimiento de toda la situa-
ción.3

A. Brcve rcseña de otros antilisis

En el más ¡eciente análisis del chatino de Tataltepec, se descu-
brie¡on deslizamientos fonémicos en las penúltimas sílabas. Ya
con anterioridad se conocía la existencia de tonos fonémicos en
la penúltima sílaba en pat¡ones tónicos morfofonémicos, pero
siempre se habfa pensado que esto sucedla con tonos sencillos, es
decir, altos, medios o bajos.

Por zupuesto que los deslizamientos no son novedad en el
chatino; pues son frecuentes en la frltima sllaba (la sllaba tónica).
Muchas de las lenguas zapotecanas los tieneri. Afin los tonos
"planos" en el chatino úempre parecen terminar con movimiento
ascendente o descendente. Pe¡o el descubrimiento de deslizamien-
tos en l¿ penfiltima sílaba en Tataltepec fue posible solamente
gracias a una técnica de análisis diferente a las usadas para los estu-
dios anteriores.

El sistema fonémico chatino ya es conocido por el trabajo de
previas investigaciones (véase la sección B). I.os otros investigado-
res que han estudiado el tono de Yaitepec lo han descrito como
un sistema de cuatro tonos llanos fonémicos y seis deslizamientos,
o movimientos ascendentes o descendentes entre los niveles conti.
guos, McKaughan ( I 954) se refiere a la altura relativa de la voz en
las sllabas penrlltimas y antepenÍlltimas como "tono transmisor,
neutro", y esto tal vez haya oscurecido nuestro conocimiento de
la naturaleza real de la altura relativa de la voz en estas sílabas.
Pride (1963: 20) escribe que "la forma fonética de los tonos puede

' Tn-bién 
"n 

Yaitep€c ciertas palabÍas sugierer¡ la incidencia de la mi$na situacióñ
aunqr¡e en aquel ilialecto "contacto" (yéase apéndice 1) es mueho m¡í¡ difícil de escu-
cha¡ los torior de la penúlti¡na sílaba. Algunol ejernplos sont /ta/ (2),cáma¡ó¡l', /kwitu/
(?*23) 'po]Jo', lngutal Q-21 'milpies', /ngila/ (?-4) 'está legando', /ndl¿?a/ (?-4)
'quebr¿ndo, ¡ajando', /ti?a/ (?-3) aeua', y ikwiy¿?/ (?-3) 'mosco'.
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ser afectada por la p¡esencia de la oclusiva glotal, naselización,
semivocales, laterales y oclusivas". También hicimos un análisis
de cambios de tono de la rafz ve¡bal motivados por el sistema de
sufiios personales, asl como de algunos de los fenómenos de asimi
lación del tono a sus contextos. Upson (1968) produjo un análisis
que reduce el núme¡o de tonos fonémicos a tres niveles y cuatro
deslizamientos en las formas básicas. En este análisis se inte¡preta
el tono llano más bajo, y los deslizamientos ascendentes a partir
del mismo como variantes alomórficas por asimilación, es decit,
como fomtas secundarias de los alomo¡fos. Upson también de-
mostró que todos los tonos fonémicos, excepto el deslizamiento
alto-medio, tienen alótonos que conesponden a cada una de las
vocales alargadas.

Los distintos análisis que se han mencionado, así como el que
se hizo del dialecto de Tataltepec en 1975, usaban la técnica de
contextos fljos en frases u oraciones, como los que Pike (1948)
introdujo. En esta técnica se hacen pasar metódicamente por
varias posiciones en el contexto füo todas las palabras de estructuta
parecida. Las posiciones son al principio, en medio o al final de la
oración, y las palabras se subclasifican según la parte de la o¡ación
a la que pertenezcan y por el patrón silábico. El problema de esta
técnica, cuando se apüca en el chatino, es encontrar primero con-
textos füos en Ios que los tonos que los anteceden o los suceden
no suftan ninguna alteración po¡ causa de los fenómenos de asimi-
lación, y después, encont¡a¡ suficientes contextos fijos para descu-
bri¡ todos los cambios posibles en todos los contextos que afectan
el tono.

El análisis que aquí se presenta se hizo usando una técnica
diferente a la del contexto fljo, la cual llama¡emos de "proceso".
Esta técnica consiste en primeramente encontra¡ el número de
pat¡ones fonéticos del tono en palabras que aparecen en combina-
ciones naturales, y luego usar estos patrones para analizar las
relaciones fonológicas que se dan entre los segmentos para deter-
mina¡ la descripción y el número conecto de los tonos fonológicos
antes de postular cualquier número de niveles del tono. El mismo
corpus pone en perspectiva todas Ias reglas de asimilación así
como cualquier otra variación. (Un resumen más amplio de esta
técnica se presenta en el apéndice 2.)

Para este análisis se usaron aproximadamente 250 palabras
monosllabas y polisflabas. Estas palabras se escogieron entre las
más importantes partes de la oración chatina, y se combinaron
para formar aproximadamente I100 enunciados, algunos reversi-
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bles, otros no reversibles.a Los patrones tónicos de estos enuncia-
dos se glabaron, se transcribieron y luego se agn¡pa¡on. Seleccio-
nando y refinando repetidamente, se üegó a formar una matriz
que claramente most¡aba los patrones en contraste. En nuestra
opinión, el olr repetidamente los mismos datos -de viva voz y en
grabación* p¡odujo una cada vez más fantástica y mayor capaci-
dad de petcepción.

B. Segmentos y sílabas

a) Consonantes

Las consonantes del chatino de Tataltepec son las siguientes:

bl Vocales

Las vocales del chatino de Tataltepec son las siguientes, todas
las cuales aparecen alargadas (reprcsentadas con V:) también.

Bilabiales
Alveola¡es
Palatales y
Palatalizadas

Vela¡es
Labializadas
Glotales

Orales

iu
eo

a

pmw
tdtssnrl

tydyéShynylyy
kg
kw gw hw
h?

Nasalizadas

¡ú

Las vocales bqias son más frecuentes que las altas, las cuales son
mucho más frecuentes que las vocales medias.

cl Estructuru de la sílaba

Hay restricciones en cuanto a la distribución de las vocales y

4 
Cuaado el significado lo ¡equicra, al8u¡as secuenci$ que desde un punto de vista

fonológico p¡¡ecen s€¡ p¡labra! "rneno¡es" re incluyen cn la5 combinaciones d€ palabras.
Su tono p¡opio ro pa¡ec¿ ¡fccl¡r el de la! p¡tab¡¡¡ m¡yo¡es que l¡3 lodear. Véale
secció¡, D, ¿ red¡ 2, dorde hay cjernpto¡ qué incluyen l¡ pa¡ab¡. ,1¿.
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consonantes en el chatino. Mencionamos aquí algunas de éstas
que ayudarán a entender lo que sigue.

La sílaba acentuada es la última, En ésta apafecen todas las
vocales, tanto las alargadas como l¿¡s cortas, las orales como las na-
salizadas. Las vocales nasal¿adas no contrastan en ot¡as sílabas.
En ciertas palabras hay una fuerte apariencia de alargamiento de
la vocal en la penúltima silaba, que pafece esta¡ corelacionado
con los tonos ascendente (21) y descendente (45). No lo conside-
ramos como ¿la¡gamiento fonémico. Entonces las vocales alarga-
das fonémicas aparecen sol¿rmente e¡ la {¡ltima sílaba.

En cuanto a las consonantes, la oclusiva glotal ocurle sola-
mente en la última sílaba -o al final de la sílaba o al principio
de la sílaba seguida por vocal, semivocal o nasal. La sílaba acen-
tuada siempre contiene una conson¿nte y una vocal. Los tres
siguientes paüones existen.

CV

CV?

?CV

lo 23

tsu? 32

yu.?wa 4-23

'encima de'

'lado'

'catga'

En palabras de más de una sílaba fonética puede haber una o dos
consonantes silábicas, aparte de las sílabas con vocal. Algunos
ejemplos representativos se presentan a continuación.

C CV s.ka 4-2 'uno'
C CV n.k.lya 4-32 'nacer'C

L CV CV n.gu.ü 4-23 'basura'

C C CV CV? n.c.ki.ya? 4-32 'calzones'
C CV CV ?CV n.gu.sa.?we 2-45 'dividido'
C CVC CV CV? n.gu$.ku.we? 4*2 'castigado'

C. Tonos fonémicos

El sistema tónico del dialecto de Tataltepec tiene siete tonos
fonémicos de la sílaba tónica: cuatro de estos tonos también con-
trastan en la penúltima sílaba.s Los tonos se dan a continuación.

5 
No está cla¡o cómo se debe clasilica¡ este si6tefi4 según los c¡iterios de Suá¡ez

(1983,48).
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En este trabajo nos referimos a los tonos con las siguientes designa-
ciones:

Alto, ascendente 2l
Medio, ascendente 32
Bajo, ascendente 43
Alto, descendente 23
Medio, descendente 45

a) Tonos fonémicos en Ia última sílaba

Todos los tonos contrastan en la última sílaba. Algunos ejem-
plos se dan a continuación. (Véase también apéndice 3.)

l2l tasa 45-2 'sábana'
ndyata: 45*2 'aplastado, machucado'
yaka 2-2 'árbol, madera (genérico)'
kuSi 4-2 'malo'
to? 2 'enla o¡illa de'

l4l tasa 2-4 'taza'
taha 4-4 'perezoso'
ku3íi 4-4 'nuera'
tyaT 4 'será hecho'

l43l kuna?á 4-43 'mujer'
sná 4-43 't¡es'
ke: 43 'flo¡'

l32l ndyanú 4-32 'se queda, permanece'

knyá 4-32 '(el) trabajo'
tyukwi: 4-32 'camino, brecha'
ki: 32 'pasto'

Alto
Bajo

2
4
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l4s I

t4t

l2u

l4sl

c) Tonos en otras sílabas

Todas las sflabas de una palabra tienen asignado un tono.
Cuando un hablante chatino "silba" sus palabras, les asigna, sin

l21l

l23l

nginyá

ngwiiji:
ke:

wilya
kuti:
tr:

tyaká?
ng!lu?

kwanyá?

nSasu

tyaká2

2l

23

2l-45
2-45
45

talya
kisu:
ke:

kwinyá ? 45-2

'se mueve, se agita,
se menea'
'envolve¡'
'mañana'

'todavía no'
'acarrea¡'
'conciente, despierto'

'noche'
'aguacate'
'piedra'

'puede ver'
'bala'

'ca¡ne'

'voltearse'
'será ama¡rado'

'venado'

b) Tonos fonémicos en ln penúltima sílaba

La penúltima sílaba tiene menos contrastes fonémicos ya que
los tonos 43 y 23 no se dan en ella. (El deslizamiento [32] se pre-
senta fonéticamente, pero es una variante de /21l en nuestro
análisis - Véase sección d.) Los únicos existentes se p¡esentan a
continuación. Los deslizamientos son más claros y dlfinidos en
esta sílaba que en la última.

t2t 'lA

aa

4-2

2r-4



ambiguedad, un tono a cada una de las sílabas, aunque tengan
vocales sordas o consonantes silábicas.' Hay contrasfe de tono
en los siguientes casos.

s.kwa 2-Z
s.kwa 4-4
s.ka 4-2

En el lenguqie hablado, como palte del patrón fonético, pueden

distingui¡se niveles de altura en las sílabas que preceden a la
pen{rltima. EI tono en que se pronuncia una de estas sílabas es

oredecible: o es relativamente alto, o es relativamente bajo, se-

gún el tono de la sílaba a la que precede. Hay entonces una

alternación en estas sílabas entre tono alto y tono bajo'
l) Cuando la penúltima sílaba es alta (sea l2l o l21l)' la

antepenúltima es baja; si la palabra tiene cuat¡o sílabas, la ante-

rior a la antepenúltima es alta.

tikinyá? 4-21-45 'vela'
nklyu: 4-2-45 'creciendo'

ngulakwa 2-4-2-45 'contó (la cantidad)'

ngusa?we 2-4-2-45 'lo dividió'

2) Cu¿ndo Ia penúltima sílaba es baja (sea l4l o l45l),la ante-
penúltima es alta; si la palabra tiene cuatro sílabas, la anterior a

la antepenúltima es baja.
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'caldo'
'masa'

'uno, un'

2-4-23 'alacrán'
2-4-43 'escarbando'
4-2-4-32 'enseñando'

cunlll
nklyu:
nklyu?u

Desde que los tonos en estas sílabas son predecibles, no se

indican en lo que resta del presente trabajo y no separamos las
palabras que tienen dos sílabas de las que tienen tres.

d, Los tonos alofónicos

En esta sección se presentan más detalles sobre las formas fo-

u [¡ "l"ngr¡"g" silbado" existe en alSunos dialectos del chalino, pero no cn cl de

Tataltepec, por lo menos, no en nuestlot ttempos.
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néticas de los tonos. La representación fónética se presenta ent¡e
corchetes.

EI tono l2l. Este tono es [2] generalmente.

laka?

tasa

tyakA?
ho?o
kuiii
tihi
nkwi
ngla:
ska?

tasa

tyala:
t.¿na

I2l-4
I2l-4
l2l-4
l2l-4
4- 121
4- I2l
4- l2l
4- t2l
4- I2l
4s- I2l
4s- I2l
4s- 121

'hoja'
'taza'
'se ve'
'(el) santo'
'malo'
'duro'
'podrido'
'du¡azno'
'jícan'
'síbana'
'disolver'
'medicina'

En una palabra del patrón 12-21, el t<'m l2l tiene el alófono [3]
en muchos casos, que se presentan a continuación.

¿) Se percibe como [3-2] cuando antecede a una palabra del
pat¡6¡ 12-451 o 14-41,

yaka kiiiu: I3)-2 2-45 'aguacate (árlu.l)'
skwa skwá f3l-2 4-4 'pozole'

y cuando sigue a una palabta del pak6n 12-41, 14-21, o l4-41.

tasa skwa 2-4 t3l-2 'taza de caldo'
nkwi yaka 4-Z I3l-2 'árbol podrido'
tukwá yaka 4-4 [3]-2 'tenate de madera'

á) Se percibe como [2-3] cuando antecede a una palabra con
el patrón 12-41, l4-zl, o 14-231.

yaka kityi 2-I3l2-4 'higuera, amate'
yaka ngati 2-[3] 4-2 'ii¡bol blanco'
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skwa tyaha 2-l3l4-23 'chilaquiles, sopa

de tortilla'

y cuando sigue a una palabra del patrón /4-2ll o la-121.

nginyá yaka 4*21 2-I3l
kuti: yaka 4-12 2-131

El tono 14l. Este tono es [4] generalmente.

'el palo se menea'
'acarrear un tercio
de leffa'

'papel'
'hembra (de animal)'
'lavarse'
'harina'
'az{¡car'
'catne'
'podrido'
'gmnde'
'plátano'

'taza de calabacitas'
'come calabacitas'
'yerno perezoso'
'cesto de varas'
'pozole'

'red'
'pariente'
'caña de aalcar'
'ligero'
'infección'
'nido'
'gato'
'espejo'

kityi 2-t4l
kute? 2-t4l
ndyati: 2l-l4l
katya 21-l4l
ska: 2-l4l
kwanyá? I4l-2
nkwi t4l-2
tonú I4l-23
ha?wa [4]-23

Una palabra del patrón 14-41 siemprc se percibe con un paso
descendente. La palabra se pronuncia con los tonos [4-5] o con
los tonos [3-4].

tasa tyoho 2-4 4-4
ndaku tyoho 4-23 4-4
taha kutsi: 4-4 4-4
tukwáyaka 4-4 2-2
skwa skwá 2-2 4-4

El tono /231. Este tono es [23] generalmente.

kiSu
tya'ta
lihya
lasa
tiéa
Sati
cumi
KWAna:

4-1231
4-123)

4s-1231
4s-[231
4s-1231
4s-t23)
45-1231
21-¡231
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En ciertos casos se percibe más como [12]. Estos casos incluyen
palabras del patrón 4-23 con la vocal lil en la riltima sllaba.
(Véase también la sección D.b).

tyula
kolo
kwa?ya
ñiti

tkwá
sna

ya:
kukwi?

tyukú
tyukwi:
kwiéa?
óalyu:

2l-Í231 'macho'
21 123) 'guajolote'
2l-1231 'tuza'
2l-123) 'pequeño'

2-1451 've'
2 t45l 'fiesta'
2 t45l 'limpio'
2-1451 'bolsa'

2l-1451 'cuello'
2I-t451 'llega'
2l-Í451 'comadre'
21-[45] 'pájaro'

l45l-2 'venado'

l45l-23 'sato'
t45l-23 'esperar'

nt 1r

kutl:
satT

na!a
ta2 6
luwi:
kwihi
yanÍ
ndyala
mali
kinyi
KWlltya l
éumÍ
hatya

4-ll2l 'casa'
4 ll2l 'llevar cargas'
4-Íl2l 'pescado chico

(comestible)'

El Tono /45/. Este tono siempre se percibe como [45].

El tono /431. Este tono siempre se percibe como [43].

4-t431 'metal'
4 t43l 'tres'

143I 'nopal'
4-1431 'armadillo'

EI tono 132/. Este tono siempre se percibe como [32].

4-t321 '(olor¡ t'eo'
4-[32]'vereda,brecha'
4-1321 'mojar'
4-1321 'mundo'
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El tono 1211. Este tono genetalmente se percibe como [21].

Cuando se presenta antes del tono l2l, se percibe como [32].

ngu sr

kityl:
ku?má
Slya:

ndyata
tyakd?
nSátsú

ndyata
nSasu

4-1211 litomate'
4-t211 'presa, tigre'
4-1211 'guacamaya'

4-l2ll 'comida'

I2ll-23 'sembrando'

I2ll-4 'estará atado'

I2ll-4 'calienta'

t32l-2 'bañándose'

l32l-2 'se da vuelta'

I ) Maximización y minimización del perfil

Generalmente el perfil de un patrón tónico se minimiza en
la primera palabra, y se maximiza en la segunda. Es decir, el
contraste fonético expresado por la altura de los tonos es dife-
rente- es más o es menos acentuado. La distancia entre los
niveles disminuye o aumenta.

Hay un caso especial en que lo anterior no sucede. Si la
primera palabra es una (predicación ) adjetiva, el perfil cle ésta cs

el que se maximiza.
Cuando dos palabras del pai6n 14-21 aparecen una innledia-

tamente después cle la otra, ambas conservan el patrÓn 14-21,
pero el tono alto en la últilna sílaba se mueve de la siguiente
manera; ¿) si está en la primera palabra, desciende ligeramente;
ó) si está en la segunda palabra, asciende. ligeranlente

el La distribución de los tonos en palabras cotnplctas

- Este estudio del tono no cst¿ría completo sin conrparar las

características fonológicas en relación con la palabra, ya <1ue

originalmente el análisis de los tonos fonolÓgicos de los segnlentos
se b¿só en enunciaclos consistiendo tle pares dc morfemas bisi-
lábicos.

Puesto que hay siete tlistintos tonos fonémicos en la última
sílaba, y cuatro en la penúltima, existe la posibilidad, por lo
menos en teorÍa, de que haya veintiocho patrones o combinacio-



CHATTNO: TONO Y CONTRASTE

nes de tono en palabras de dos sílabas. De estos solamente quin-
ce aparecen en nuestlos datos. Estos patrones son los mismos que
apa¡ecen también en las dos últimas sílabas de palabras tri- y
tetra-sílabas. Los tonos que aparecen en mo¡femas monosfá-
bicos también ap¿uecen en la última sflaba de palabras polisílabas.
En el cuadro I se dan las combinaciones que ap¿¡¡ecen y no apa-
recen, y en el apéndice 3 se dan ejemplos. Se anota lo siguiente:

1) Un tono ascendente sólo puede aparece¡ después del
tono l4l.

2) No se permite que el tono l45l aparczca delante de un
tono bajo (*a l4l,1451,o l43l).

3) No se permite que el tono alto*sencillo l2l apatezca
delante del tono alto-descendente 1231, ni que el tono
bdo-sencillo l4l apnezca delante del tono bajo-des
cendente /45/.

CUADRO 1

.\.

.\^
*2-21
* 2-32
42-43
*2-23
2-45

^a

4-21

4-43
+-.¿5

a1 a

1l ll

*21-21
*21-32
4Zt -43
2l-23
2l-45

45-2
+45-4
* 45 -21+45-32
+ 45 -43
45-23

*45-45

* indica patrón ío-€xist€tte.

D- Morfofonentas de tono

Hay algunos cambios tónicos, fonológicamente motivados por
patrones que suceden o anteceden a otros patrones. Tres son ms
cánicos, y cualquier palabra_que aparezca en el contexto necs,
sario cambiará seeún la regla.' Hay otros tres cambios que no son

? 
No está claro cómo se deberi clasifica¡ estas ¡eglas según los cdtedos de Schuh

(1.918\.
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mecánicos, y el nrlmero de palabras que sufren estos cambios es
pequeño.

a) Variacionesmecánicas

Regla 1. Las palabras del patrón 14-321 cambian a 14-231
ante$ de palabras de los patrones 14-21, 14-211, o 145-21. Los
siguientes ejemplos muestran este cambio.

niná 4-32 kwthi 4-2 ::) 4*23 4-2
coÍe zorrillo
'el zo¡rillo está corriendo'

ndyanl 4-32 ku?má4-21 ::> 4-23 4-21
se queda guacamayo
'el guacamayo se queda'

ngata 4-32 fasa 45-2 ::2 4*23 45-2
negra sábana
'la sábana es negra'

Pares de palab¡as como las siguientes no sufren el cambio porque
no se presenta el contexto necesario.

ka1'1yn 4-32 tyukwi 4-32 'un rifle largo'
largo rifle

ndyani 4-32 tyaha 4-23 'las tortillas se quedan'
se quedan tortillas

nii2ya 4-32 kwa'lya 4-23 'el águila gritó'
gritó águila

ka:32wata2-4 'nueve vacas'
nueve vaca

nSná 4-32 kwayu 2l-45 'el caballo está corriendo'
corre caballo

n}ata4-3zr.ike 2-4 'tiene la cabeza negra'
negra cabeza

ndyanü 4-32krr?má21-23 'ustedes se quedan'
se quedan ustedes
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Reglo 2. El patrón l2l-21 cambia a 145-21 cuando precede
a la mayoría de los patrones. A continuación se dan algunos
ejemplos en que este cambio ocurre.

n5asu 2 1 -2 kityi 2-4 ==) 45-2 2-4
se voltea papel
'el papel se voltea'

nS¿su 2l -2 ku?mn 4-21 =:) 45-Z 4-21
se voltea guacamayo
'el guacamayo se voltea'

niiasu 2l-2 kwi:21 ::) 45-2 2l
se voltea est¡ella
'la estrella se voltea'

ndyata 2l-2 n5asu 2l-2 ==) 45-2 21-2
bañándose se voltea
'bañándose, se voltea'

ndyata 21-2 nu 4 piti 21-23 ::) 45-2 4 2l-23
bañándose niño
'el niño se está bañando'

ndyata 2l -2 nu 4 kwaná 2l-4 ==)45-24 2l-4
bañándose ladrón
'el ladrón se está bañando'

nihsu 2l -2 kwihi 4-2 ==) 45-2 4-2
se voltea zonillo
'el zorrillo se voltea'

Este cambio no oclurre cuando el pat¡6n l2l-21 precede a los
patrones 12-21, 14-41, 14-321, 14-231, y l4s-231.

nSisu 2l-2 yzkz 2-2 'el á¡bol se está volteando'
se voltea árbol

ndyata 2l-2 ku3l-:4-4 'la nuera se está bañando'
bañándose nue¡a

kata 2l-2 éku 4-32 'se baña¡á en el pozo'
se bañará pozo
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niiasu 2l-2 ki$u 4--2:j 'la bolsa se está volteando'
se voltea bolsa de ixtle

kata 21-2 Éumí 45 *23 'el sato se bañará'
se baña¡á gato

Regla 3. El patrón l2l-21 también cambia a /45-2l después
del pattón l2l-23/. A continuación se dan ejemplos.

kolo 2l-23 n$asu 2l-2 ::) 2l*23 45-2
guacalote se voltea
'el guacalote es el que se voltea'

wilya 2l*23 kata 2l -2 ::) 2l-23 45-2
todavfa no se bañará
'no se va a bañar todavía'

Los siguientes ejemplos muestran que no hay cambio cuando
121-21 sigue otro pat¡ón.

ékwá 4-43 nSasu 2l-2 'es el metal el oue se voltea'
metal se voltea

ngulu2 2-2 nSasu2l-2 'es la bala la que sc voltca'
bala se voltea

yu?wa4-23 nSasu 2l-2 'es la carga la que se voltea'
ca¡ga se voltea

lo 23 nrlyata 2l -? 'se bañó sobre su frcntc'
encima de bar¡ándose

b) Variacioncs no ntecánicas

Rcgla 4. Ciertas palabras del patrón 12-451 cambian a 14-231
después de una palabra del patrín 12-451 o 12-41. Todas las pala-
bras que muestran este carnbio son de origen esparlol. como /msu/
(esp, ,nozo) 'sirviente' y lmsál (esp. limosna) 'ofrenda', las cuales
se han asimilado complet¿mente al patrón dci chatino y son de
uso común.

El cambio ocure en los ejemplos que se presentan a continua-
ción.
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ndyutsí: 2-45 msu 2-45 :=) 2-45 4-23
estáasustado si¡viente
'el sirviente está asustado'

ekatl2-4 mstá2-45 :=) 2-4 4-23
seráblanqueada ofrenda
'la ofrenda se¡á blanqueada'

En los siguientes ejemplos el cambio no ocurre porque el contexto
necesario no se presenta.

tyakl? 2l-4 msu 2-45 'el si¡viente será atado'
será atado sirviente

ndyalu 2l-45 msu 2-45 'el sirviente está c¡eciendo'
creciendo sirviente

taha4-4 msu 2-45 'el sirviente es perezoso'
pe¡ezoso si¡viente

kuSi 4-2 msu 2-45 'el si¡viente es malo'
malo sirviente

lasa 45-23 mstá 2-45 'la ofrenda es ligera'
ligera ofrenda

En los siguientes ejemplos el cambio no ocurre porque la palabra
del pattbn 12-45/ no es de la clase que zufre el cambio.

kulakwa 2-45 ki*t: 2-45 'el contará los aguacates'
contará aguacates

tasa2-4 nga?a:2-45'tazavetde'
taza ve¡de

Reela 5. El pattón 145-231 cambia a 121-45/ cuando precede
a los patrones 14-211 o 145-231. La palabra /kalu/ 'crecerá'y
itya?wel son palabras que sufren este cambio. Ambas son formas
ve¡bales en el aspecto intentivo, lo cual probablemente sea un fac-
to¡ que limite los cambios posibles en este tipo de asimilación. En
los siguientes ejemplos el cambio ocurre.
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kalu 45-23 nguSi 4-21 ==) 2l-45 4-21
c¡ecerá jitomate
'el jitomate c¡ece¡á'

kalu 45-23 i¡¡mr 45-23 ==2 2l-45 45-23
crece¡á.. g to
'el gato crecerá'

Desde que el contexto necesa¡io no se presenta en el siguiente
ejemplo, el cambio no ocurre.

katu45-23 kwiói 4-32 'el leó¡ c¡ecerá'
crecerá león

El cambio no ocur¡e en los siguientes ejemplos porque la palabra
con el patrón /45 -231 no es de la clase que sufre el cambio.

tyúa 45-23 ku?má 4-21 'el guacamayo es fe¡oz'
feroz guac¡rmayo

lasa 45-23 éuml 45-23 'el gato es ligero'
ligero gato

Regla 6. El patrón 145-231 canbia a 145-21/ cuando sucede
a una palabra de los patrones l -321 y 14-41. La clase de pala-
bras que sufre este cambio es igual a la clase que sufre el cambio
descrito en regla 5. En los ejemplos que se presentan a continua-
ción. el cambio ocurre.

kwiéí 4-32 kalu 45-23 ==) 4-32 45-21
l¿ón crecerá
'el león es el que va a crecer'

ku$i 4-4 katu45-23 ==) 4-4 45-21
(s.l) nuera cfece¡á
'su nuera es la que va a c¡ecet'

En el siguiente ejemplo el cambio no ocurre porque el confexto
necesario no se presenta.

nguiii 4-21 kaÍt 45-23
jitomate crece¡á
'el jitomate es el que va a crecer'
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E. Tonos morfémicos

En esta sección se presentan alSunos datos que muestran la
importancia del tono en cuanto a los mo¡femas gramaticales. Sin
embargo, actualmente un anáüsis completo de estos datos no es

posible.

a) Significadoasqectual

En l97l se escogió un gn¡po de ¡aíces entrc todas las clases

de verbos, según un estudio (no publicado) de K. Pride. Se encon-
tró entonces que con frecuencia el patrón tónico que se p¡esenta

en los aspectos continuativo, perfectivo y habitual, era distinto
al del aspecto intentivo. Habría quizás un ligero descenso en el
tono en los aspectos perfectivo y habitual, pero el patrón básica-

mente era el mismo. En el presente análisis no se encontró nada
que contradijera el estudio que se acaba de describir. En la si-
guiente lista se presentan los patrones de algunos verbos en que

hay cambio de tono, comparando la forma intentiva y uno de los
otros aspectos.

Intentivo Otro

ndyaki? 45-23 'estar atado'
ndyata:4'-Z 'estar aplastado'
ndyalu 21-45 'crecer'

En otros ve¡bos no hay cambio del patrón tónico.

fyakí? 2l -4
tyata:21 4
kalu 45-23

tyaki 4-23
kaku 45-23

ndyakl4-23
ndyaku 45-23

'arder'
'come¡'

b) Persona

Los pronombres personales que siguen a la ¡aiz no tienen
ninguna influencia especial sobre los tonos del verbo. Sin em-
bargo, hay formas rápidas de los pronombres que consisten de
cambios en la última vocal del verbo o sustantivo y en el tono,
en lugar de la forma completa del pronombre. No se ha podido
estudiar bien este fenómeno a causa del hecho de que en el habla
cuidadosa (y así también en la forma escrita de la lengua) se

prefieren los pronombres completos. A continuación se pre-
sentan algunos ejemplos de los cambios que se encuentran pa-ra

la primera persona singular.
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Forma nápida

ndyata 2l -23 rñ? 4 ndyatá: 2l-43
níná 4-23 nd? 4 nSná: 4-43
klyo2o 4-23 ná24 klyo?ü: 2-43

'estoy sembrando'
'estoy corriendo'
'mi esposa'

F. Conclusión

El sistema tónico del chatino de Tataltepec tiene siete tonos:
dos planos, dos descendentes, y tres ascendentes. Todos estos tonos
contrastan en la última sílaba. En la penúltima sílaba hay cuatro
tonos que contfastan;dos de estos son tonos con movimiento, algo
que no se ha distinguidoen el chatino hasta la fecha. Los tonos con
movimiento parecen hacer más larga la vocal de la pen{rltirna sílaba.
Los tonos de ot¡as sílabas en la palabra son predecibles.

APENDICE l: Los dialectos del chatino

El dialecto chatino de Tataltepec de Valdez, Juquila, Oaxaca,
tiene aproximadamente 2 500 hablantes concentrados en este
pueblo de Tataltepec, que es cabecera municipal. Tiene un índice
de inteligibilidad mutu¿ de menos del 20 por ciento con los de
Tepenixtlahuaca y Panixtlahuaca, los pueblos más cercanos dentro
del dialecto de Yaitepec (Egland 1978). Históricamente, es pro-
bable que se trate de un estado de transición entre las formas
"no cont¡actas" de los dialectos de Zenzontepec-Tlapanalquia-
huitl por un lado, y las formas "contractas" del arca principal,
Panixtlahuaca-Yaitepec-Nopala. Parece necesario dar una breve
explicación del uso de los términos "contractos" y "no con-
tractos".

Una forma "contracta" en chatino es una en la que las vocales
de la penúltima sílaba o bien clesaparecen completamente, o la
gran velocidad con que se pronuncia las vuelve' apenas audibles
bajo la forma de vocales sordas, por ejemplo:

No conttacta

ó'une? 2-4
yaka 2*2
éuni?l 2-45
tyaha 4-23
kwatsi? 4-2

Contracta

Sne? 4 'perro'
yka 2 'marlera. árbol'
SE?e ?-2 'alacrán'
klha ?-3 'tortilla'
kUtsi? ?.-4 'iguana'
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En estos casos, las sílabas pre-tónicas de muchas palabras se ven
transformadas en una serie impresionante de consonantes. Por
ejemplo:

No contracta Conttacta

ntyoholaki 2-4-4-21 hwaki 4-2 Jala¡'
kwa nryikwi? (Zen.) mykwi? 2-3 'habló'
ngulakwa 2-45 mlkwa 4 'contó'
somelu (Zen.) mslu 4 'somb¡ero'
ndyaku 45-23 ykv23 'comió'

Los pueblos del rumbo de Panixtlahuaca-Yaitepec-Nopala son
los que tienen estas formas contractas. (Excepto cnando se indica
que las formas son de Zenzontepec, los ejemplos de formas con-
tractas a¡riba citaCas son de Yaitepec, y los no contractos son de
Tataltepec,)

Las formas nás abiertas, o no contfactas son usadas en los
pueblos de Tataltepec, Tlapanalquiahuitl, Zenzontepec y S.

Jacinto Tlacotepec. También las formas de habla de algunos otros
pueblitos -S. Marcos Zacatepec, Yolotepec, S. Jua¡ Lachao
(pueblo viejo), y el antiguo dialecto de Juquila mis¡no- se les pare
cen, aunque geog¡áficamente están muy separados.

Los últimos pueblos mencionados rcpresentan un curioso
subdialecto del chatino. Son comunidades pequeñas y alejadas
unas de otras geoeráficamente. No tienen un dialecto bien defi-
nido o integrado, sino lnás bien son un zub-grupo de dialestos
chatinos pa¡ecidos entre sí. Aunque los hablantes se ¡elacionan
bien con los hablantes de los dialectos del chatino que les rodean,
que son del grupo con fomas contractas, es obvio que su dialecto
es de formas no contractas como de Tataltepec (y no como lo
dicho por Egland (1978: 10 - I l), por supuesto como mi opinión).

APENDICE 2: Metodología

A continuación se describe con mayor detalle la técnica em-
pleada aquí.

Se escoge ln corpus pequeño de palabras de todas las clases
gramaticales mayores (200-250 palabras, en principio son basta¡-
tes) y con ellas se hacen gupos en los cuales todas las palabras
tienen el mismo patrón silábico. Con ellas se hacen "enunciados"
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de dos palabras, y los enunciados ¡esultantes deben ser rcp¡esen-
tativos del habla natu¡al. Pueden ser de cualquier construcción
gramatical (sean frases u o¡aciones completas) o significados; lo
que sí importa es que sean del habla natu¡al. Si la lengua lo permi
te, y aun a costo de cambiar el significado, es conveniente escoger
pares de palabras cuyo orden pueda ser invertido, a fin de compro-
ba¡ el efecto sob¡e los tonos de este cambio de lugar. Sin embar-
go, esta condición, aunque de utilidad, no es de gran importancia
ya que finalmente el uso frecuente de un número reducido de
palabras en muchas combinaciones hará el efecto de las inversio-
nes mismas. De esta manera, los enunciados seleccionados son
inte¡cambiables, reversibles, y naturales, y permitirán exponer las
palabras que los componen a toda clase de contextos que pudieran
producir cambios en ellas. En una palabra, el corpus así reunido
sirve de examen, y examinando al mismo tiempo se evita el proble-
ma de busca¡ contextos fijos suficientes para un análisis completo,
lo que fue un gran problema en los estudios anteriores. El corpus
de enunciados natu¡ales así puede proveer todos los contextos que
serán necesa¡ios. Tampoco uno tiene que p¡eocuparse en busca¡
un cierto contexto que nunca sea expuesto a cambio tonal.

Se comienza con bisílabas para conseguir un contexto tónico,
y se sigue con todas las diferentes secuencias de patrones silábicos.
Estas pruebas pueden extenderse ad infrnitum e incluir trisílabas,
y enunciados de tres o más palabras, y en potencia toda la lengua
mis¡na.

En seguida se graban las secuencias tónicas de 1os enunciados
según su configuración fonética; éstas se obtienen por medio de
impresiones auditivas necesaii¿rmente subjetivas. Lo más impor-
tante aquí es encontrar los contrastes que se hacen por medio de
los tonos; así que no se hace ningún intento de inmediato, ni por
nhmeros ni por acentos, de establecer denominación de los tonos
fonémicos de las configuraciones. Luego se agrupan y reag¡upan
las üstas hasta encontrar el mayor número posible de patrones.
Cuando éstos han sido establecidos, s€ hace comparación de los
patrones y secuencias tónicos para buscar semejanzas y contrastes,
tomando en cuenta si son de primera o segunda sílaba, y si son de
la palabra anterior o posterior. Con esto se hallan los tonos
fonémicos.

Esta técnica nos llamó la atención en una demostración hecha
por John Alsop en una ponencia sobre lenguas zapotecanas lleva-
da a cabo en el Centro Lingüístico Jaime Torres Bodet del Institu-
to Lingüístico de Verano, Mitla, Oaxaca. Esta técnica se ha usado
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también con éxito para el anáüsis tonal de algunas lenguas zapo-
tecanas.

APENDICE 3: Ejemplos de los patrones tónicos

Monosílabas:

l2l

t4l

l23l

l45l

l2rl

l32l

l43l

PolisíIabac:

l4-2¡

'en la orilla de'
'pedazo de'
'solamente'
'cabeza' (forma corta.¡
'será hecho'
'encima de'
'agudo'
'conciente, despierto'
'at¡ás de'

'piedra'
'se¡á ¡oto'
'rasposo, am:gado'
'mañana'
'estrella'
'llamado'
'lado'
'pasto'
'nueve'
'arriba opuesto'
'escoba'
'sirvienta'
'iglesia'
'flor'

to?
ku?
ti
ke
tya2
lo
Ca

ti:
cut
ke:

tya:'!

ke:
kwi:
ná:
tsu?

ki:
ka:
tya: ?

kwa
kwa?
la:
ke:

kwanyá?
wata
nkwi
ngla:
kuSi

'came'
'vaca'
'podrido'
'durazno'
'malo'
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l4-41

l4-231

l4-2U

l4-321

l4-431

t7_7t

l2-41

l2-4sl

taha
kuSi:
skwE

kiiiu
ndyalu
nda:
yu?wa

tonü
ngui;i
kala:
i(atya
ku? má
nginyA
tyukwi
tyukwT
kaha?

knyá
nke?

nklyu:
kuSe:?

ékwá
yaka

skwa

ngulu?
kaya?

kityi
tyaká?
?ike
ho?o
kiSu: ?

kwiya:?
katya:
tyike:
ta?a

ndyata
nSasu

'perezoso'
'nue¡a'
'mam'
'bolsa de ixtle'
'derramando'
'frij oles'
'carga'
'grande'
litomate'
'veinte'
'quelites'
'guacamayo'
'se mueve, se agita'

'camino'
'largo'
'dormi¡á'
'trabajo'
'cocido'
'esca¡bando'
'mapache'
'metal'
'madera, árbol, leña'

'caldo'
'bala'
'costo, salario'
'papel'
'puede ver'
'cabeza' (forma la¡ga)

'santo'
'aguacate'

Jabón'
'tabaco'
'pecho'
'fiesta'
'bañándose'

'se voltea'
l2t-21



CHATINO: TONO Y CONTRASTD 30s

121-41

121-231

l2t-4sl

l4s-21

l4s-231

ryake?
kwaná
ndyala?
latsa?

katya
kwiny??
ndyata
kwaná:
kwa?ya
ku?mE
katyE
nyafi
talya
ndyalu
kwaya?
ndyafa:
kwaná
tasa
nStyakwi
klyati
kwaya?
ngula
óuml
lasa

kwaya?
Satl
tya?we

'será atado'
'1adrón'

'tocando'
'mojado'
'harina'
'miel'
'sembrando'
'espejo'
'ttza'
'ustedes'
'botella'
'pefsona'

'noche'
'c¡eciendo'
'hongo (comestible)'
'aplastado'
'tercio, carga trasera'
'sábana'

'voltear'
'zancudo'
'mosco'
'fuerte'
'gato'
'fácil'
'medida'
'nido'
'dividi¡se'

SUMMARY

The tonal system ofT¿taltepec Chatino has seve¡ tones: tlro
level, two falling, and th¡ee rising. All of these tones cont¡¿st in
the last (th¡t is, the stressed) syll¿ble, In the penultifiate syllable
the¡e a¡e four contrastive toner: two of these are glides *some-
thi¡g which has not been desc¡ibed fo¡ Chatino p¡eviously. The
glidirlg tones appea¡ to cause a lengthening of the vowel of the
penullim¡te syllable. Tones in othe¡ syll¡bles are predictable.
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