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l. ' Introd,ucci.ón

El presente trzbajo es el tercero de una serie. El primero trató
de la lengua náhuatl o mexicana en el Distrito Federal (Lastra
y Horcasitas, 1976) y el segundo del mismo idioma en el orien-
te del Estado de México (1977).

Pa¡a esta investigación, más extensa que las anteriores, con-
tamos con la vaiiosa ayuda de Leopoldo Valiñas, a¡rdante de
lingüfstica en este Instituto y de Juta Auksi, estudiante de lin-
gülstica de la Universidad de Toronto. El primero se encargó
de' todo eI trabajo de campo en los municipios de Almoloya de
Alquisiras, Tlatlaya y Zautalpn y trabajó ademiis en los de
Amatepec, Sultepec, Villa Guerrero y Temazcalcingo, I-a se-

gunda se encargó de los municipios de Apazco, Hueypuxtla,
Tecuizquiac, Zumpango y Coatepec Harinas e hizo visitas a
Ocoyoacac, Toluca y Tianguistengo. Los autores recorrieron
el resto de los municipios (61). S€ visitaron en total más de
130 sitios incluyendo las cabece¡as de los 69 municipios estu-
diados, asl como otros 6l lugares entre Pueblos, barrios y ran-
cherías (véase mapa l).

Tanto en los mapas y datos oficiales como entre los habi-
tantes de estas comunidades encontramos una situación caótica
en cuanto a la nomenclatura y la ottografia de la misma. Así
un municipio puede ser designado con un nombte nuevo ofi'
cial que pocos utilizan (Isidro Fabela por Tlazala), Por su

nombre náhuatl (Tlazala), por su santo patrono (Santiago por
Tlazala o San Pedro por Nicolás Romero, que tarnbién se lla-
ma Azcapotzaltongo) o por un apodo ("Toto" por Totocui-
tlapilco y "C,oyote" por C-oyotepec) , A veces se suscitaron com-
binaciones de algunos de estos elementos que nos despistaron.
En este articulo hemos procurado dar los principales nomb¡es,
siguiendo en general la ortografía náhuatl tradicional.
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l. Apazco, cabecera.
2. Hueypoxtla, cabece¡a.
3. Tequizquiac, cabecera.
4. Huehuetoca, cabecera.
5. Zumpango, cabecera.
6. Tecamac, cabecera.
7. Ozumbilla, Tecamac.
8. Santo Domingo Ajoloapan, Tecamac.
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Coyotepec, cabecera.
Teoloyucan, cabecera.
Melchor Ocampo, cabecera.
San Andrés Jaltenco, cabecera.
Santa Maria Tonanitla, Jaltenco.
San Miguel Xaltocan, Jaltenco.
Nextlalpan, cabecera.
Tepotzotlan, cabecera.
San Mateo Xoloc, Tepotzotlan.
Cuauhtitlan, cabece¡a.
San I-orenzo Riotenco Cuauhtitlan.
San Francisco Chilpa, Cuauhtitlan,
Tultep€c, cabecera.
Tultitlan. cabece¡¿.
Coacalco, cabecera.
Ecatepec, cabece¡a.
Santo Tomás Chiconauhtla, Ecatepec:
Tlalnepantla, cabece¡a.
San Juan lzhuatepec, Tlalnepantla.
San Bartolo Tenayuca, Tlalnepantla.
Nicolás Romero, cabecera.
Atizapan de Zaragoza, cabecer¿.
Calacoaya, Atizapan de Zaragozz.

32. San Andrés Atenco, Atizapan de Zaragoza.
33. Tlazala, cabecera.
34. Temoaya, cabece¡a.
35. Villa Cuauhtemoc, cabecera.
36. Jilocingo, cabecera.
37. Xo¡racatlan, cabecera.
38. Naucalpan, cabecera.
39. Huixquilucan, cabecera.
40. C¿lixtlahuaca, Toluca.
41. San Pedro Toltepec, Toluca.
42. Otzacatipan, Toluca.
43, San Pedro Totoltepec, Toluca.
44. Santa Marla Totoltepec, Toluca.
45. I-erma, cabecera.
46. San Miguel Ameyalco, I-erma.
47. San Pedro Tultepec, Lerma.
48, Ocovoacac, cabecera.
49. San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac.
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10.
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17.
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25.
26.
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50. San Pedro Cholula, Ocoyoacac.
51. Salazar, Ocoyoacac.
52. Hacienda de Jajalpa, Ocoyoacac.
53. Metepec, cakcera.
54. Totocuitlapilco, Metepec.
55. San Mateo Atenco, cabecera.
56. Santa Cruz Atizapa.n, cabecera.
57. C.apulhuac, cabecera.
58. San Miguel Almaya, Capulhuac.
59. Mexicatzingo, cabecera.
60. Calimaya, cabecera.
61. Chapultepec, cabecera,
62. Almoloya del Rlo, cabece¡a.
63. Tianguistengo, cabecera.
64. San Nicolás Coatepec, Tianguistengo.
65. La Magdalena, Tianguistengo,
66. Tilapa, Tianguistengo.
67, Huehuetitlan, Tianguistengo.
68. San Pedro Tlatizapan, Tianguistengo.
69. Jalatlaco, cabecera.
70. San Antonio la Isla, cabecera.
71. San Lucas Tepemaxalco, San Antonio la Isla.
72. Rayón, cabecera.
73. Texcalyacag cabece¡a.
74, Tenango del Valle, cabecera.
?5. Nativitas Jajalpa, Tenango del Valle.
76. Techuchulco, Tenango del Valle.
77. Atlatlauhca, Tenango del Valle.
78. Tzictepec, Tenango del Valle.
79. Zitacantepec, cabecera.
80. San Antonio Acahualco, Zinancantepec.
81. Temazcaltepec, cabecera.
82. San Francisco Oztotilpan, Temazcaltepec.
83. San Miguel Oztotilpan, Temazcaltepec.
84. San José del Rincón, Temazcaltepec.
85. Comunidad, Temazcaltepec.
86. San Mateo Almomoloa, Temazcaltepec.
87. San Simón de Guerrero, cabecera.
88. Tejupilco, cabecera.
89. San Diegir Cuentla, Tejupilco.
90. San l{iguel Iztapan, Tejupilco.
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Acatitlan, Tejupilco.
Texcaltitlan, catrecera.
CoateDec Harinas, cabecera.
Acuitlipilco, Coatep€c Harinas.
Amatepec, cabeceta.
San Miguel Amatepec, Amatepec.
San Felipe, Amatepec.
Cofradía, Amatep€c.
Sultepec, cabecera.
Mextepec, Sultepec.
Pozontepec, Sultepec.
San Miguelito, Sultepec.
San Pedro Huehueyalco, Sultepec.
Almoloya de Alquisiras, cabecera.
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91.
a,
93.
94.
95.
96.
s7.
98.
99.

100.
l0l.
102.
103.
104.
105. Tlatlaya, cabecera.
106, Coatepec, Tlatlaya.
lo7. Zautalpan, cabecera.
108. Joquicingo, cabecera.
109. Ocuilan, cabecera.
ll0. Villa Guerrero. cabecera,
Iu.
r 12.
113.
I lt.
I15.
I16.
r 17.
ll8.
I19.
120.
l2r.
1r,
123.
124.
125.
126.
t27.
128.
tzg.
130.

San Mateo Coapexco, Villa Guerrero.
Tenancingo, cabecera.
Tepetzingo, Tenancingo.
Tlapitzalco, Tenancingo.
Malinalco, cabecera-
San Nicolás Malinalco, Malinalco.
Iztapan de la Sal, cabecera.
Zumpahuacan, cabecera.
San Gaspar, Zumpahuacan.
Tonatico, cabecera.
Temazcalcingo, cabece¡a.
Solis, Temazcalcingo.
Hacienda Iztapa, Temazcalcingo.
San Pedro Potla, Temazcalcingo.
Santa Ana Yensho, Temazcalcingo.
Atlacomulco, cabece¡a.

Jocotitlan, cabecera,

Jiquipilco cabeceta.

Jilotepec, cabecera.
Soyaniquilpan, cabecera.



I90 ANALES Df,, ANrRopoLocrA

Un elemento de confusión más serio fue la ignorancia ge-
neral que prevalecla en cuanto a los nombres di las lenzuas
mism¿s. Así es que en un pueblo pueden creer que en la cotu_
nidad vecina se habla otoml cuando se trata d'el náhuatl. un
info¡mante puede dar un nombre erróneo para la lengua que
hablan sus propios padres, en algunas localidades ,. ü.. qo.
hablar el mexicano es hablar el español, etc. Desviados oor
pistas falsas, nos vimos obligados a üajar muchos kilómeiros
más de lo que hubiera sido necesario. En nuestros dos estudios
anteriores, en zonas donde no se hablaban más que el español
y el náhuatl, no habíamos tenido el problema á. est ,egión
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en que se conocen seis lenguas: náhuatl, otomí, mazahua, ma-
tlatzinca, ocuilteco y español (véase mapa 2).

Il. Actitud'es

En relación con las actitudes de los hablantes del náhuatl
y en general, de los habitantes de los pueblos donde se con'
serva la lengua, no resultaron radicalmente diferentes a las que
hallamos en nuestro recorrido del Distrito Federal (Lastra y
Horcasitas, 1976, ll5-l19). Sin embargo, tiene interés registrar
l¿s dife¡entes posturas en cuanto al pasado, presente y Porvenir
del idiorna que se expresaron en algunoe pueblos del norte y
occid€nte del Estado de México.

"Ya la gente no habla el mexicano. Lo que busca ahora es

hablar el inglés con el afán de superarse". (Santa María Tttl'
tep€c).

Un informante dice que no le importa que se esté acaban-
do la lengua. "Si va a haber un segundo idioma" mejor que sea

el inglés por razones comerciales. El náhuatl en este pueblo se

nsa ante todo para bromear, para ser chistoso", (Calixtlahuam,
Tolua).

"El inglés sí es lengua útil". (Ocuilan).
"En esos pueblos no se habla el mexicano, a pesar de que

les faltan escuelas". (Santo Domingo Ajoloapan, Tecamac). Se

equiparaba la lengua a la falta de educación,
"Se acabó el mexicano por la civilización". (San Lorenzo

Riotenco, Cwuhtitlan). Sin embargo, la info¡mante de 87 años
recordaba muchas cosas de su niñez, cuando su ¡:a.dre, que era
alfarero, la llevaba al tianguis de Tlatelolco, en México, don-
de la gente construla sus carns con céspedes que sacaba de la
tier¡a. Admitió que "la vida era más bonita" en esa época.

"Esas son palabras de antes; ya se acabó". (Totocuitlapilco,
Aletepec).

'Ya se acaM; ya no se necesitaba"- (Totocuitlapilco, Lfe-
tepec).

"Yo no les enseñé a mis hijos por descuidada". (Texcalya'
cuc). Patecia insinuar que no le Pareció imPortante que cono
cieran sus hijos esa segunda lengua.

Un hombre de 50 años dice que le gusta hablar el mexicano
y que siente que los jóvenes ya no 1o aprendan. "Es que les da
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vergüenza, y ante todo, no les sirve de nada". (Calixtlahtnca,
Toluca).

Una mujer e:rplicó que su pueblo habla sido muy impor-
tante cuando todavla se hablaba la lengua indlgena. Evidencia
de esta importarcia era la gran iglesia y Ia cantidad de tepal-
cates y otro6 restos antiguos que se hallaban en las lomas con-
tiguas, cuando tenla muchos barrios. "Pero todo eso se acabó
y dicen que fue en el tiempo del diluvio". (Santo Domingo Te-
joloapan, Tecamac). Para ella el náhuatl eta ona cosa án ,.-
mota que ya tenla poca importancia para afrontarse a la rea-
lidad presente.

"Mis padres hablaban entre sl el mexicano en casa pero a
ml me hablaban en espa.ñol". (San Mateo Coapexco, ViIIá Gue -
trero ).

Pregunta: "¿Y por qué se habrá acabado el mexicano?". Con-
testaciones: "Pues porque los de antes ya no les enseñaron a
los más jóvenes". "Porque ya se murieron todos los que habla-
ban". "Porque esas eran otras épocas; ya ahora todós hablan
el españoI". "Porque no tuvimos curiosidad de aprender".
"Porque nuestros abuelos ni a nuestros padres les enseñaron;
m€nos a nosotros". Estas contestaciones d¿ban Ia impresión de
que se ha aceptado la desaparición de la lengua, en general,
como otros ca¡nbios culturales, no muy diferentes al de haberse
sustituido la vela por la electricidad, ál caballo por el camión,
los objetos de barro y piedra por los de metal y plástico. En
general el cambio de idioma no parece haber causado gran
introspección en los pueblos.

"Ya no se habla porque murieron todos los antiquos en la
epidemia.a principios de esre siglo". (Santa María Tultepec).
Esta explicación, referente a la influenza de 1918, ya la h;bía-
mos ofdo varias veces en el orientq del Estado y en iste recorri-
do la volvimos a escuchar en Tlatlaya y en Zumpahuacan.

"Durante la Revolución entraron al pueblo tropas que no
entendían el mexicano y dieron órdenes que nadie lo hlbhra
en presencia de los soldados y todos obedecim os". (San Mateo
Atenco). Probablemente no se referían a los zapatistas sino a
los ejércitos norteños.

"Cuando yo era niña y comencé a ir a la escuela, la maes-
tra se dio cuenta que los niños mezclaban el español con el me-
xicano y nos prohibió que habláramos el mexicano", (Texcal-
yamc). Según esta informante, de 87 años de edad, esta es la
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razón par la cual los vecinos ya no manejan el idioma. Desde
la primaria se les ha ido olvidando.

"De niños mi hermanito y yo fuimos a la escuela primaria,
y cuando jugábamos nos hablábamos en mexicano. Se rieron
tanto los otros niños que nunca lo volvimos a hablar". (Infor-
mante de unos 40 años de S¿¿ Felipe Tlalmimilolpoi, Me-
t"F"c).

'lCuando era niño me mandaron a la escuela en Almoloya
del Rlo y los otros niños se burlaron tanto de mí cuando dije
unas pa.labras que lo dejé de hablar". (San Lorenzo Huehueti,
tlan, Tianguistengo).

En algunos pueblos, como en San Mateo Almomoloa y en
San Gasga.r Totoltepec la gente se mostfó muy hutaña y re-
nuente a dar información sobre Ia lengua. Aunque la descon-
fianza al fuereño sin duda tiene que ver con estas actitudes, la
vergüenza también puede tener un papel importante en mu-
chos casos. Sin embargo, generalmente, los hablantes del ná-
nuatl no sufilan en sus pueblos ningún estigma ni disc¡imina-
ción, por lo que observamos.

"Lástima que casi se haya acabado en este pueblo. Es muy
útil cuando va uno pof ahl y comienzan a hablar mal de uno
en mexicano. Si no, no se sabe uno delender". (Santa Cruz Teo-
loyucan, Teoloyu.con). El que dijo estas palabras explicó que
su nieto, de unos 14 años, tiene que viajar dia¡io en un ca-
mión en que van indígenas de Tonanitla, quienes a veces se

han querido burlar de é1. El nieto ha aprendido algunas pala-
bras groseras y las dice cuando cree que el caso lo ameria. A
esas palabras se han limitado sus conocimientos del náhuatl.

Un peluquero nos relató cómo algunos de sus clientes muy
ancianos se dicen expresiones en náhuatl cuando van a cortarse
eI pelo. Aunque no lo hablan perfectamente, sacan cierto gus-
to de estar 'bromeando en una lengua que no entienden ni el
peiuquero ni los otros clientes que están presentes. (San Anto-
nio Tultitlar.).

Junto a estas actitudes, en su mayoria negativas, escucha-
mos de vez en cuando expresiones nostálgicas por la decaden-
cia del idioma. Además se notó un nuevo tipo de interés por
la cultura indlgena, ante todo por sus aspectos prehisp:lnicos.

En el municipio de Nextlalpan la maestra de una escuela
primaria ha presentado danzas "aztecas" y ha pintado escudos
con el glifo prehispánico del pueblo.
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En otro pueblo no lejos de Nextlalpan un profesionista ha
despertado el interés del pueblo a través de algunos objetos
arqueológicos que ha reunido. Ademá¡, ha aprendido algunas
palabras de náhuatl clásico de libros impresos y se las ha en-
señado a algunas personas. Este afán de buscar la lengua a tra-
vés de otras impresas cuando a unos cuantos kilómetros (o
metros, en algunos casos) se dispone de hablantes vivos, no es

raro y lo hallamos de nuevo en Tianguistengo y en ot¡os lu-
gafes.

Descubrimos dos o tres casos en que los niños habían apren-
dido los números y algunas palabras nahuas en la escuela pri-
maria local cuando nunca habfan aprendido nada de sus abue-
los en casa, quienes hablaban la lengua auténtica.

En algunos lugares encontramos orgullo o pot lo menos
interés por el náhuatl de parte de los no indfgenas. Tales fue-
ron los casos del cura de Villa Guerrero, quien estaba bien
enterado sobre el tema; de las autoridades civiles de Sultepec,
quienes hicieron pteparar un discurso en náhuatl para recibir
al Gobemador en Pozontep€c; de parte del presidente muni'
cipal de Villa Guerrero, quien busca revivir las danzas antiguas
(inclusive los Tecuanes) para mostrárselas al Gobernador; del
funcionario Epifanio Ilpez Benigno de Iztapan de la Sal qrrien
mostró ta1 inierés en nuestro Proyecto que habló por larga
distancia a varios pueblos para cerciorarse de algunos datos
que necesitábamos. A éstos habrá que agregar a muchos maes-

tios de escuela primaria que tienen interés en instruir a sus

alu¡nnos en el pasado azteca, aunque generalmente no asocian

sus enseñanzas ion los restos del pasado indígena moribundo
que los rodea. Jamás oímos, de los nativos que todavía recuer-
dan la lengua, la expresión "Deberiamos todos hablar el me-
xicano porque somos mexicanos"' Pero este sentimiento sl lo
hemos óído expresal, en este y otros recorridos, Por Personas
ya muy alejadas de sus ralces indígenas.

En la zona urbanizada que se extiende por muchos kilóme-
tros al norte de la capital mexicana hay evidencia clara de este

renacimiento "azteca". Las calles de los fraccionamientos nue-
vos (bautizados a veces en náhuatl disparatado), las tiendas,
restoranes, casas, gasolineras, adornadas con pinturas jerogllfi-
cas a colores, con grecas e ídolos modernos, las bardas con
anuncio de nuevos gruPo$ rock con nombres en náhuatl "clá-
sico" -todo proclama la adhesión que rinden las nuevas gene-
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¡aciones al pasado indlgena. Mien$as tanto, más allá de un
horizonte cada dla más lejano de la capital, se van apa.gando
las voces de los rlltimos descendientes de lo que fueron los vi-
gorosos pueblos nahuas de México.

III. Ios municipios:

l. Municipio d,e Apozco. En la parte septentrional del
Estado, este municipio colind¿ con el Estado de Hidalgo Re-
sultó infructuosa la búsqueda por hablantes del náhuatl, aun-
que se afirmó que los domingos, día de plaza, se escucha ha-
blar el mexicano de los nativos de Jacala, Hidalgo y de Huau-
chinango, Puebla, quienes üenen al mercado.

2. Munícipio d.e llueypoxtla. En la cabecera las personas
consultadas en la presidencia municipal afi¡maron que no se

conoce el náhuatl en esta entidad. Quedan algunos hablantes
de otoml,

3. Munici.pio ilc Tequi.zquiac, I-a investigación no reveló
la existencia de hablantes, ni que el náhuatl haya sido la len-
gua de abuelos y bisabuelos.

4. Municipio de Huchuetoca. En la cabecera los habitan-
tes afirmaron que no se hablaban el náhuatl ni el otoml. Exis-
te un barrio popular muy extendido, llamado El Saliftillo, en
que es posible que vivan indlgenas, tal vez advenedizos.

5. Municipi.o de Zumpongo. En Zumpango de Ia Laguna,
la cabecera, no hay hablantes de lenguas indlgenas. Se dijo
que tampoco los habla en "poblaciones viejas" como San Jwn
Citlaltepec y San Bartolo Crnuhtlalpan.

6. Municipio de Tecamac, En la cabecera, Sonta Cruz
Tecamu, varios ancianos afirmaron que nunca hablan oído
hablar el mexicano en el municipio, Crelan posible que la len-
gua antigua haya sido el otomí. En Ozumbil[a la brlsqueda
también ¡esultó infructuosa. En S¿n ta Domíngo Ajoloapan va-
rioa nativos insistieron en que no se hablaba el idioma en el
pueblo. Tampoco hay noticias de que se hable en los puebloe
cercanos como Sa¡tta Marla Aioloapan, Santa Ana Tlachichwl-
pa, San lerónímo Xonacohuacan, San Francisco Atlontarlat f
San Luis Tecuauhtitlan,

7. Municipio d.e Coyotepec, I-a cabecera de este munici-
pio se visitó cuatro veces en 1974 y 1977. Es el rinico pueblo
del municipio donde se conserva el náhuatl, que hablan algu-



196 ANALES DE ANTRoFoLoclA

nas pennnas úayotes de 50 años' Un cobijero, 
-que.viaja_ 

mu'
cho y sirvió de informante, afirma que entiende bien el ná-

huatl de Tulancingo, Hiclalgo, Huauchinango, Puebla y Poza

Rica, Potrero del Llano y Cerro Azul, Verac¡uz. Algunos de
los datos lingüísticos obtenidos aParecen en el Apéndice I'

8. Munícipío ile Teoloyucan' En la cabecera, S&n Anto-
nio Teoloyucan, se dijo que aunque el mexicano habla sido

la lengua del pueblo, ya n¿die lo hablaba' Sin embargo, se nos

sugirió que visitáramos los barrios, algunos a tres o cuatro ki-
Iómetros de la plaza.

En el Barrio de Santa María Calyacac resultó que varios
ancianos hablaban el otoml.

En el de Santa Cruz Teoloyucan queda una media docena
de personas que recuerdan el náhuatl. Varias mostraron con-

ciencia que el dialecto local era distinto al de Coyotepec y To-
nanitla y dieron muestras de palabras que se expresan de ma'

nera diferente. Un hombre de 80 años, que recordaba bastante,
dictó unas 40 palabras y unas frases.

9, Muni.cipi.o d,e Melchor Ocatnpo (anteriormente S¿2 M¿-

guel Tlaxomulco de las Canteras)" Varios _info¡mantes estuüe-
ion de acuerdo en que ya no se habla el idiona, aunque habla

fue¡te tradición que los bisabuelos y antePasados más remotos
habían hablado e1 náhuatl y no otras lenguas indlgenas.

10. Municipio d,e laltenco. Se visitó la cabecera, San An-
drés Jaltenco, con su bario de Santieguito Atocún Y el pueblo
de Santa María Tonanitla. Aunque en la cabecera no se logró
encontrar hablantes, se afirmó que en Tonanitla hablaban el
idioma "bastantes personas".

En otro pueblo San Mí'guel Xaltocan o Jaltocdn, hallamos
que la lengua es hablada Por una Parte considerablg .!q _1"u
liabitantes, algunos menotes de 40 años de edad. En 1949-1959

R. H. Barlow, quien era director del DePartamento de Antro-
poloela del Meiico Ciry College, inició un estudio antropolo

Eico-eenerul de esta comunidad y el investigador Miguel Ba-

irios óbtuvo algunos textos (Barrios, f950, a-d) . También exis-

ten textos y daios generales sobre Xaltocan en el A¡chivo Ba¡-

low de la biblioteca de Ia Universidad de las Américas, Cho-

lula, Puebla.
Francisco Sánche¿ de unos 75 años, nos dictó el vocabula-

rio que se transcribe bajo el mlmero 2.
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11.. Munici,pin de Nextlalpan. Aunque la brlsqueda resul-
tó improductil.a, es de sospecharse que queden algunos ancia-
nos que recuerden algo de la lengua en la cabecerz Sattta Ana
Nextlalpan; y en los barrios de San Pedro Mi,Itengo y San. Juan
A tenango.

12. Municipio de Tepotzotlon (San Pedro) . No se halla-
ron reÉtos del mexicano en la cabecera ni en el bario de C¿-
pula. En el pueblo de San Mate o Xoloc se insistió en que ni
la generación de los abuelos había conocido el mexicanó. Sin
embargo, se notó que los habitantes tenlan conciencia de co-
munidades indigenas al occidente, como Magl, San losé ilel
I/idrio y Cahuncut, donde se habla, o hablaba, el otomi. Hay
constancia de representaciones dramáticas trilingües (otoml,
nexicano, castellano) en la fundación jesuita de Tepo.tzotlan
en 1584 (Horcasitas, 1974, 28).

13. Municipio dz Ctnuhtitlan. En el centro de la cabece-
ra, que se extiende alrededor de la antigua iglesia y convento
franciscano de San Buenaventuta, se nos dijo que era posible
que encontráramos hablantes en el Bario d,el Htrcrto, cento
de culto y barrio más conservador. Pero los informantes en
este lugar aseveraron que no gued¿ nadie, ni el miis anciano,
que recuerde la lengua. Una mujer dijo que cuando llegó a
vivir alll su marido en 1916 no habla hablantes del mexicano.

Vetancur (1697, 60-61) asienta que los pueblos de visita
de los franciscanos de Cuauhtitlan eran siete mexicanos v seis
otomles.

Et Satt Lorenzo Riotenco dimos con una informante de 82
años quien dictó seis palabras. En 1960 murió una anciana de
90 añoc' que hablaba bien el náhuatl. Parecen quedar en este
pueblo otros viejos que recuerdan palabras y expresiones.

Em Smt Francisco ChíIpa, no lejos de Lecherla, fue difícil
enconffar nativos debido a la inmensa imigración de foraste-
ros al centro fab¡il. Dos ancianos aseguraron que nunca ha-
bían oído hablar otra lengua más que el español.
' 14. Município ile Tultepec. En la cabecera, Santa María
de Inreta Tultepec, se afirmó que haHa muerto la riltima an-
ciana que hablaba bien el mexicano. Quedan personas, sin erq-
bargo que ¡ecuerdan palabras sueltas.

15. Municipio de Tultitlan. En San Lorenzo o San An-
tanio Tultitlan, la. cabecera, habrá. unas diez personas que re-
cuetdan algo de la.lengua. Fue posible obtener,listas breves
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de dos informantes de 85 y 90 años resp€ctivamente. Una de

ellas se transcribe en el Apéndice 3.
16. Municipio ile Coacolco. I-a cabecera, San Ftoncisco

Coacolco, está incrustada entre colonias y fraccionamientos mo-
de¡nos. No fue lácil hallar un nativo, aunque un joven recor'
daba que hace unos diez años todavía vivlan dos o tres viejitos
que recordaban palabras y expresiones. En C.oacalco se as€veló
que no sólo la inmigración habla menguado el po'rcentaje de

iativos, sino que muchos habfan satido del pueblo después de

haber vendido sus terrenos a las fraccionadoras.
17. Municipio de Ecotepec' En la cabecera, Son Cristóbal

Ecatepec o Ecitepec d'e Motelos, estuvieron de acuerdo todas

las personas a quienes interrogamos gue no quedaban hablan-
tes del náhuatl,

!-n Sonto Tomás Chiconauhtla se aseverí que ni los abue-

los ni bisabuelos habfan hablado la lengua y que tamPoco
era conocida en Santa Motla Chiconouhtl'u

18. Mmicipio de Tlolnepantla. Hoy dla este municiPio'
cuyo centro antiguo es la iglesia franciscana (hoy catedral) de

Corpus Christi, está poblado en gran Parte por fuereños debi-
do á la ciudad industrial que ha crecido en su al¡ededor. No
es probable que queden hablantes nativoa del náhuatl. V€tan'
.,ri ltos?, ?2) explica que a fines del siglo xvu, Tlalnepantla,
fundida entré un puebló otoml y uno náhuatl, estaba dividida
en dos barios mexicanos y dos otomfes'

En San luan lzhuútepec o San Juanico varios informantes
de edad madur¿ dijeron que no creían que sus abuelos, a quie'
nes conocieron, hablaran otra lengua más que eI español.

EÍ Sen Ba.rtolo Tenoyura se visitó al antiguo guardián de

la zona arqueológica, nativo, de unos 75 años, quien 
-estaba

seguro de q:o. en .ste pueblo no quedan hablantes de náhuatl'
Opinó que el lugar rnás cercano Para oír la lengua era Coyo
teDec.

19, Municipio de Nicoltis Romero (Tnteriormente S¿t¡ P¿-

üo Az.capotza,líongo). En la cabecera no queda recuerdo de ,que
se haya hablado li lengua náhuatl' Por su posición geográfica'
parece probable que haya formado Parte de la zona otomi.
Anoqui algunos no sablan de la ixistencia del mexicano, mu'
chos 

-estaban 
concientes de la .zona. ptoml al occidente'

20. Munieipio, ilz At;zaQen,'de.Í'4rryoza (también llamado
CíudaÁ l,óPez Mateo\. la Parte más antigua de este conjunto
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de fraccionamientos modernos y fábricas se concentra alrde-
dor de la iglesia franciscana de S¿n Francisco d,e Atiupan. En
este lugar pudimos ent¡evistar a una maestra nativa de uno$
75 años, quien aseguró que nunca había escuchado lengua na-
tiva en este poblado por parte de los nacidos alll. Su sobrino,
quien escribió una monografía sobre el municipio (Negrete
Herrera, 1974) es de opinión que Atizapan fue fundación oto
mí. Nuestra informante recuerda haber oido hablar el otomí
por fuereños de Santiago Tlazala, San Pedro Azcapotzaltongo
y Villa del Carbón.

En Transfigwación Calacoaya varios informantes nativos
insistieron que nunca se había hablado lengua indlgena en
este pueblo. Vetancur (1697,72) señala a este pueblo como
otoml. En San Andtés Atenco tamy>co se habla lengua indí-
gena.

21. Municipio de Tlazala (también llamado Isidro Fabe-
la) . Varios informantes de esta entidad, cuya cabecera es San-
tiogo Tla.znla, y de las de Nicolás Romero y Jilocingo, expli
caron que alll sólo se habla el español, aunque qnrece haber
sido pueblo otoml.

22. Municipio de Temoaya (Santiago). Aunque el Can.
so de 1970 da el número de 92 nahuas para el municipio, en
dos üsitas no se com¡rrobó la existencia de ningún hablante
del náhuatl. Pertenece al área otomí.

28. Municipio d¿ Villa Cuauhtémoc (también llamado
San Bartolo Cu.auhtémoc, Cuauhtémoc o San Bartolo Otzolo-
tepec). Los informantes de San F¡ancisco Xonacatlan y de
otros lugares del ¡umbo estuvieron de acuerdo en que sólo se

hablan el español y el otomí en Villa Cuauhtémoc,-aunque el
otoml es diferente al de Xonacatlan.

24. Mtotícipio dc Jilocingo (también llarnado Santa Ant).
Los nativos de esta entidad e$tuvieron de acuerdo en que sólo
se habla eI castellano en la cabecera, Santa, Ana y .o ios poo
blos de S¿zú¿ Matía ltÍozotla y Espltitu Santo Los Ranchot Ín
sólo una comunidad -San Luis Ayuc6- se habla el otoml.

25. Municipio de San F¡ancisco Xonacatlan. I-os infor-
mantes locales estuvieron unánimes en que sólo se conocen el
castellano y el otoml. En esta comunidad y en muchas otras el
nombre de la lengua se pronuncia invariablemente "atomf".
Es interesante señalar que el Cód.ice Xonacatlon (inédito), uno
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de los documentos náhuatl más important€$ de tipo techialo
yan de la época colonial, proviene de esta cabecera.

26. trfunicipio de Naucalpan dc Judrez (también llamado
San Bartol,o Naucalpan). En la cabecera se entrevistó a tres
personas nativas, incluyendo a un anciano ex'presidente muni-
cipal quien recordaba muchos datos sobre eI pasado, algunos
relatados por su padre, quien había sido político ¡xominente
en la época de Juárez. El municipio siempre ha sido otomí,
hablándose todavía la lengrra en So'ntiügo Tepa'tltxco y San
Francisco Chi,ma,lpa. Cuando había revueltas en el siglo pasa-

do,. I¿ leva se llevaba a los indlgenas oton¡íes a la guerra.

27, Municipio de Huixquilucan (San Antonio) . En la
cabecera se nos dijo que en este pueblo y en otros de la enti-
dad (San Juan Bautista, San Franci.sco, San Juan Yaute|ec y
Santa Cruz Ayotuzco) solamente se conocían el castellano y el
otomi. Algunos habitantes de Huixquilucan han aprendido
palabras y expresiones en náhuatl en San Ped.ro Chimalpa, De'
legación de Cuajimalpe, Disttito Federal.

28. Municipio ile Toluca. En la capital del Estado, debido
a que una gr¿¡n pa.rte de su población proviene de otras partes,

no fue factible hacer una encuesta. Vetancur (1697, 6l) señala

que los franciscanos de la jurisdicción de Toluca administraban
los sacramentos en "mexicano, otoml y mataltzinca" (sic).

Se visitó el pueblo de Calixtlohuaca, a unos siete kilóme-
tros al norte de Toluca, donde se halló que una g¡an parte
de loe moradores mayore$ de 50 años habla el náhuatl y que
no es desconocida la lengua pa.ra algunoe más jóvenes. Ha¡ sin

embargo contaclo regular con habitantes de pueblos 
-mazahuasy otomlet. Se registraron dos vocabularios, uno de los cuales

apaxece en el Apéndice 4.

Smt Ped,ro Toltepec, a unos cinco kilómeros al norte de Ca-

lixtlahuaca, casi colindando con el Municipio de Almoloya de

-]uárez, resultó fuera de la zona de habla náhuatl. Aunque en
-San 

Peilro no se habla lengua indígena, lbs nativos se refirieron
a pueblos cercanos -San Pablo Autopan' San Andtés Cuezcon'
tilla v San Crístóbal Huichot;llan- todos de habla otoml.

En S¿n Mateo Otzncat¿p¿fl, al noreste de Toluca, en€ont¡a'
mo$ que los ancianos todavla conocen el náhuatl. La señora

Triniáad Méndez nos dictó un v,ocabulario que se aljunta
como ASndice 5.
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En San Ped,ro Totoltepec o San Pefuo d'e los Petates, a\ nor:
este de Toluca, hallarnos que un número conside¡able de tra

gente madura conoce la lengua mexicana' Se registré ü voQ?:

bulario que se agrega como Apéndice 6'

También se visitó S¿¿fa María Totoltepec, al sur del pue-

blo anterior, donde quedan ancianos que recuerdan algo de

la lengua mexicana.
291 Municipio d,e Lerma. Las autoridades municipales de

esta cabecera nós informaron que en los 32 pueblos de la en'
tidad se habla el otomf en más de la mitad. Una visita a S¿n

Miguel Ameyalco, al notte de Lerma, confirmó en Parte esta

infórmación. Una excepción es San Ped'ro Tultepec, al sur de

la cabecera. Es en esta zona donde comienza la agricultura de

chinampa que todavía abarca una gran Parte delos municip-ios,
t"oto ui norte como al sur de la carretera México-Toluca has-

ta llegar a dicha capital.
En San Ped'ro Tultepec hallamos que mucha g€nte, tanto

ancianos como de edad mediana, habla el mexicano. Todavla
se recita la danza dialogada Los cuentepecos en mexicano hí.
brido cada 29 de junio y 2 de febrero y hasta hace unos E0

años existla tna Danm d'e los Petatetos, también en mexicano.
La señora Soledad Morales, de unos 45 años, proporcionó el
terto, fras€s y vocabulario que se dan en el Apéndice 7.

30. MuniciPio de Ocoyoacac (San Martln) . Además de vi-
sitar la cabeceri se investigaron los pueblos de Son Pedro AtIa'
pulco, San Peilro ChoIuIa o Cholulunpan, Salaut y la Hacien'
da. de lajalpa. A pesar de mucha información equivocada en
cuanto a hablantes tle náhuatl, estos lugares todos resultaron
de habla otoml, con excepúión de los rlltimos dos, que son

exclusivamente de habla española.
31. Município de Metepec (San Juan Bautista). En la

cabecera, que és pueblo de alfareros, recibimos mucha infor-
mación engañosa sobre la lengua de la entidad. Sin embargo,
en Son Mlguel Totocuitlapilco hallamos que algunos de los

habitantes de más de 70 años conccen el náhuatl. Se registró
un vocabulario dictado por una anciana. Aparece como nrlrne'
ro 8 entre los apéndices, junto con otros datos PloPorcionados
oor Wick Mille¡ de la Unive¡sidad de Utah.

32. Municipio tI¿ San Ma'teo Atenco, Se noc informó. que
el n¡i.*ruatl casi se ha olvidado en los 14 ba¡ri¡os de la c¡becer¿;
quedando a Io más.una decena de hablantes en todo el. pu€blo.
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Hay plena conciencia de la proximidad de pueblos otonles,
cuyos habitantes son llamados "guares", En eI Barrío de San
Luquítas el señor Máximo Valente Hineza, de 80 añoe, dictó
unas cuantas palabns.

33. Mtmicipio d,e Santa Cruz Atiztpan. l,as auroridad€s
municipales de esta cabecera nos informaron que quedan al-
gunos ancianos que recuerdan la lengua, pero que se les difi-
culta por no tener con quién hablar ya que ios hijoa y nietos
no entienden. Se registró un vocabulario de unas 60 palabras
con una anciana de 90 años.

84. Mrmicipio d,e Capulhunr (San Bartolomé) . Encontra-
mos mucha confusión entre los habitantes de la catrecera en
cu:¡nto al idioma indlgena que habla sido propio del pueblo:
otoml o mexicano. Un nativo de 8l años nos dictó un vocabu-
lario náhuatl ¡rro resultó que se habla criado en Coatep€c,
Municipio de Tianguistengo. En el pueblo de San Miguet Al-
maya el delegado nos presentó a un tejedor nativo de 70 años
quien conocla el náhuatl pero resultó que lo había aprendido
hacía muchos años en Jalatlaco,

En la fiesta patronal de Capulhuac se realiza la danza dia-
logada de los Lobitos parecida a la de los Tecu.anes de los es-
tado6 de Morelos y Guerrero. Después habrlamos de encontrar
esta misma danza, en náhuatl hibrido, en varios municipios del
Valle de Toluca. En algunos de elloa, como en Capulhuac, ya
no se habla la lengua, pero los danzantes todavla memorizan
el texto náhuatl.

No pudimos cerciorarnos si eI náhuatl o el otorní había
sido la lengua antigua de C,apulhuac. Tal vez se hayan utili
zado ambas. Hoy día sólo se conoce el español,

3b. Mtmicipio d,e Mexicatzingo o Mexicaltzingo (San Ma-
teo). Varias p€rsonaS aseguraron que nunca se habfa hablado
el rnexicano en esta cabecera y que la lengua antigua había
sido el matlatzinca, Esto pareció confimrarse al inte¡rogar a
una señora de 105 años quien contestó algunas palabras del
cuestionario en r¡na lengua tonal no nahua.

36. Municipío d,e Calímaya (San Pedro y San Pablo) . A
pesar de una investigación meticulosa, no fue posible localiza¡
a una sola person¿ que hablara lengua indlgena en esta cabe-
cer¿. Se nos aseguró que loa padres y abuelos de la presente
generación solamente habían hablado el castellano.
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Segrln Vct"ncur (1697,71-72, los f¡ailes de Calimaya ad-
ministraban los sacramen¡os en mexicano, otomí y matalzinca
(sic).

37. Municipio ile Chapultepec (San Miguel) . No quedan
habitantes que hablen el mexicano en esta cabecera Pero va-

rias ¡xrsonas aparentemente bien info¡madas asevera¡on que
hace unas dos generaciones todavía se hablaba el náhu¿tl.

38. Municipio dz Almoloya d'el Río (San Miguel). Aquí
es relativamente numerosa la población de habla náhuatl, aun-
que la mayorla e$ de edad avanzadt. En la fiesta del Cristo de
Burgos (6 de enero) se recitan los diálogos de los Crtctttepecos

y de los Lobitos. Dictó un vocabulario la señora Guadalupe
Arellano de 87 años de edad. Aparece como Apéndice 9.

59. Municipio de Tiangu,i,stengo o Tianquiztenco (Santit
go). Dos o tres personas afirma¡on que esta cabecera siempre
ha sido potrlación española. Hoy día no parece haber hablan-
tes de náhuatl nativos,

En el pueblo de San Nicohis Coatepec se afirmó que de los

1,500 habitantes una mitad habla o entiende el mexicano. La
señor¿ Francisca Gornález de Dlaz dictó una lista de palabras.

La lengua se habla también en La Mogd'alena, pueblo inme-
diatamente vecino a Jalatlaco, pero en Tilapa, también con-
dguo a Jalatlaco se habla el otomí.

En San Lorenzo Huehuetitlon se descubrió que muchas ¡rer-
sonas de edad mediana $aben la lengua. Juliana Serafi, de 75
años. dicté un vocabulario.

En San Pedrc Tlatizr.pan algunos viejos todavía hablan el
náhuatl.

40. Municipio de lalatlaco o Xal'atlauhco (Asunción) . A
la cabecera pertenecen cuatro barrios: San Agttstln' San Juan'
San Bartolo y San Francisco. El municipio tiene ocho ranche-

rlas entre las cuales se encuentran Los Teiocotes y EI Capultn'
accesibles únicamente a tmvés del Estado de Morelos. En la
cabece¡a, Jal.otLaco, hallamos que gran parte de los habitantes
mayores de 40 años hablan o Pol lo menos entienden la len-
gua. En las ranche¡ías más lejanas el bilingüismo es [tayor'
p€ro ya no quedan monolingües en náhuatl y ltabtá an 25t"
de monolingües en espa.ñol. El pueblo contiguo a Jalatlaco,
Tilapa, que ya mencionamos :rnterionnente, es de habla otomí
y algunos de sus habitantes conocen eI náhuatl además del es
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pañol,-En cambio.no se sabe de nativos de Jalatlaco que hayan
aprendido el otoml. Estos datos fueron obtenidos con la ayuda
del cura de Jalatlaco y de varios funcionarios locales en nume-
rosas visitas en 1975 y en años antedotes que sirvieron de prác-
tica a alumnos de sociolingüística de Laitra. Los datos socio-
lingülsticos están sistemarizados en Albores 11976).

Con motivo del presente trallajo, entrevistamos a don Mar-
garito Gaspa4 de 55 años, quien recuerda tradiciones segun
las cuales los aztecas, habiendo pasado por Michoacan y Ma-
linalco, llegaron a Jalatiaco antes de ir a fundar a México.
Hubo un emperador azteca llamado Icxiyaca Atl ("A sus pies
el agua") que quería mucho a los nativos de este pueblo, con.
siderándolos más mie¡nbros de su familia oue srlbditos. Existe
un hesno en Jalatlaco que, según la leyend-a, fue plantado por
Icxiyaca Atl. También se dice que Moctezuma tuyo concubina
y familia allí y se señala el lugar donde vivieron. También se
relata que los habitantes de Texcalyacac y Jalatlaco eran un
solo grupo en una época pero que los de Texcalyacac se apar-
taron para ir a fundar su pueblo.

EI nombre Icxiyaca Atl sin duda se refiere al gobernante
mexica Axayacatl (1469-f48f), conquistador del Valle de To-
luca. EI nombre de Jalatlaco aparece en la Ilistoria de fray
Diego Durán (1967, II: 35+255) como punto clave en la rura
de los colonos aztecas gue el rey Ahuitzotl (1486-1502) envió
hacia lo que ahora es el Estado de Guerrero.

En la fiesta patronal, el 15 de agosto, s€ ¡ezliza la. Danza
d.e los Tejamanileros, cuyo diálogo es en náhuatl. Esta dan-
za es llevada a fiestas de pueblos del Valle de México, como
a. San Miguel Xicalco, Delegación de Tlalpan, en la fiesta de
la Ascensión.

Margarito Gaspar dictó un vocabulatio y oraciones, Unos
breves textos fueron obtenidos de una informante, doña Car-
rnen, de unos 50 años de edad. Pa¡te de la muestra lingüístrca
de Jalatlaco aparece como ApÉndice 10.

41. Munici.pio d,e San Antonio La Isla; Se preguntó a va-
rios habitantes y estuvie¡on acordes en que no hay hablantes
de lengua indlgena en esta cabecera, antes llamada, segrln ellos,
San A ntonio Tlathaloyac.

En San Lucas T.epemaxalco, al estar copiando una inscrip
ción náh.uatl de l7l4 que está tallada en la fachada de la.iglq-
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sia, se acercaron varios habitantes del lugar pidiendo una ra-
ducción al castellano, ya que, se$ln ellos, ni en San Lucas ni
en la cabecera existen personas que conozcan la lengua.

42. Municipio ilz Rayón o Santa María Rayón (antenor-
mente Sdnt¿ María Asuncíón Xonacotlan). Varios empleados
del gotrierno municipal, además de otros informantes, estuvie-
ron de acuerdo en que ni la generación de los abuelos habla
conocido el idioma.

43. L[unicipio ile Texcalyacac (San Mateo). Entre dos o
tres ancianos se recogió un breve vocabulario. Es de creerse que
muchos de los habitantes de mediana edad tienen conocimien-
tos por lo menos pasivos de la lengua. I-os jóvenes ya no la
hablan.

44. Munícipi.o de Tenango del Valle o d.e Arista (antigua-
Írcnte Teotenaneo). Se recorrió pa¡te de la cabecera sin en-

contrar indicio que ni los más ancianos recuerden algo de la
lengua mexicana.

En Natít¡ítas Jajalpa se dijo que la lengua ya no se'hablaba
por estar el pueblo "bajo en la ciencia". Esto no impide, sin
embargo, que en la fiesta pa.tronal del 8 de septiembre s€ baile
la danza de Lobitos cuyo diálogo está parcialmente en mexi-
cano.

En San Pedro y San Pablo Techuchulco se descubrió que
todavía quedan algrrnos hablantes de un curioso dialecto del
mexicano. Se dijo que hace unos l5 años muchos de los habi-
tantes se saludaban comtinmente en la lenEua. Un vocabulario,
dictado por Juliana de la Luz, de unos 4Ó años, quien apren-
dió la lengua con su abuela monolingüe contra la voluntad de
su padre, que desaprobaba totalmente, aparece como Apéndice
11. Se comprobaron los datos con otros a¡cianos del lugar.

En varios sitios se afirmó que en Saz Ped.ro Tlonixco mu-
chos hablan la lengua, pero no fue visitado este pueblo.

En San Bartolomé Atlatlauhca algunos viejos recuerd¿n
algo de náhuatl, aunque aparentemente nadie lo habla con
fluidez. Se registró un breve vocabulario.

En San Pedro Tzictepec se nos informó que algunoa de los
abuelos entendían la lengua, aunque no la hablaban. En este
pueblo fue descubierto recientemente el Códice de Tzictepec,
redactado en náhuatl (Horcasitas y Magrelli, 1975),

45. Mu,nícipio d¿ Z¡,nancantepec (San Miguel) , Nuestras
investiga.ciones en el palacio municipal, la parroquia y en las
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c¿rsas mostraron que existe una confusión extraordinari¿ en
cuanto a las lenguas del municipio. Se dieron datos, por lo ge-
neral cont¡adictorios, sobre el otoml, el matlatzinca] el maza-
hua y el mexicano. En esta cabecera no se habla ninguna de
estas lenguas.

En San Antonio Acahualco, donde no se habla eI náhuatl,
el profesor Alfredo Rebollat, nativo de Otzoloapan, nos dio
algunos datos que son el resultado de sus recorriáos en este y
otros municipios. Segrln é1, se hablaban (y en contados casos
todavía se hablan) Ios siguientes idiomas en los Iugares que
se apuntan a continuación. Mexicano: Acatitlan eI Grande
(Temazcaltepec) , San Míguel lzta,pan (Te}upilco), Ocotepec,
San Miguel Amatepec, Tlátlaya, Santa CruL, Santá María,'San
Mateo, Zacazonapan, O tzoloapan y Zumpahuacan. Matlatzinca:
San Francisco Oztotilpan. Mazahua: ViIIa d.e AlleniXe y Dona-
to Gu.efia, Otomí: S¿z Antonio Acahualco, Santa Maria Mon.
tealto, San Francísco Tlalcilacapa y San Luis Nextepec. quLe-
damos con la impresión de que ya no se conoce eI nihuati lsi
es que alguna vez se habló) en este municipio.

46, Municipio ile Temazcaltepec. En li cabecera no pa-
recen quedar hablantes de ninguna lengua indígena.

En San Francisco Oztotilpan o San Francisco il¿ los Ron-
chos todavía hay un número relativamente grande de hablan-
tes del matla¿inca, quienes en general no saben el nombre de
la Iengua que hablan, aunque se dan cuenta de que en otms
puebloe cercanos se habla otra lengua indlgena cuyo nombre
también desconocen. Es el mexicano.

En San Mi.guel Oztotilpan, donde habla el náhuatl una
gran parte de los habitantes de más de 40 años, se recogió una
muestra lingülstica extensa que aparece resumida en el AÉn-
dice 12.

En lz Rattchería de Son José del Rincón o Potrero todavía
quedan hablantes del náhuatl

En Santa Ana, bartio del pueblo de Comunidad, todavla
la recuerdan algunos viejos.

E¡ San Mateo Almo¡noloo hablan la lenEua mexicana una
gran part€ de los habitantes de más de 25 años. Un estudio de
este dialecto fue ¡ealizado y publicado por Schumann y Garcla
de Ledn (1966) .

47. Municipio de San Simón d¿ Guerrero. Además de que
afirman los habitantes de diversos pueblos cercanos a esta c"-



ÉL NAHUATL DEL EsTADo Df, MÉxlco M7

becera que no se habla el náhuatl en este municipio, el Censo
de 1970 da sólo 4 hablantes para una población de casi tres
mil vecinos.

48. Munícipío de Tejupilco. Las autoridades municipales
de esta cabecera afirmaron que la lengua ya no se conoce en
este pueblo, aunque sería posible que hubiera hablantes en
San Diego Cuentla, San Lutas rIzI Malz, Acatítlan, Ocotepec,
Iztopan y Santa Cnn Claao.

En una visita z San Diego Cumtla no fue posible conse-
guir informanteü aunque es de c¡eerse que algunas personas
de edad avanzada todavía hablan la lengua.

Tampoco fue. posible conseguir hablantes en San Migtul
Iztapan anr;.qrue unos cuatro rabajadores en la iglesia afirma-
ron que sus padres les habían contado que se habló en épocas
anteriores.

En Acatitlan se registró un breve vocabulario que se t¡ans-
cribe en el Apéndice 13.

49. Mün;cíb;o d,c Texcaltitlan. Se inquirió con una dece-
na de empleadós del gobiemo local y coñerciantes en la pla-
za. Estuvieron de acuerdo en que ya murió la lengua err esta
cabecera. Un hombre dijo gue su pa.dre todavia la había ha-
blado. Algunos de estos informantes aseguraron que en los dlas
de plaza sl se oye habla¡ el mexicano enffe algunos fue¡eños,
pero que en los lugares cercanos a la cabecera (como Texcal-
pilla, Chiltepec y Coatepec) también habla muerto el idioma.

50. Municipio d,e Coatepec Harinas. En la cabecera no
fue posible conseguir informante aunque es remotamente po-
sible que quede uno que otro anciano que recuerde algo del
náhuatl. Una mujer de 100 años dijo conocer la lengua pero
no se prestó a dictar palabras.

Et Acuitlapilco los informantes opinaron que esta era la
población más antigua del municipio. Pero ni aquí ni en el
Banio d¿I Potrero se logró localizar hablantes de lengua indl
gena.

51. Municipío d.¿ Ama.tepec. En Amatepec, la cabece¡a,
ent¡evistamos a una señora por cuya conversación cledujimos
ser per$ona bien enterada. Según ella, por 1880 los indígenas
desalojaron el pueblo y fue entrando gente de habla española.
Los indlgenas se fueron a las barrancas llamadas Zos Timbres.
Pero en l9I3 volvieron, quema¡on el pueblo y el archivo mu-
nicipal; pero no quemaron la iglesia ni el archivo parroquial.
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Ell¿ recuerda a un viejito que hablaba bien el náhuatl a quien
la gente le pedla, a tltulo de curiosidad, que dijera palabras
en ese idiorn¿. También dijo que no cree que haya hablantes
del mexicano en el municipio, a menos que sea en San Migue I
Amalepec.

San Miguel Amatepec fue visitado y se encontró a un ex
policía del lugar que ha viajado mucho y ha aprendido pala-
bras en distintos pueblos pero que no es hablante nativo.

En San Felipe el delegado aseveró que no quedan hatrlar.r-
tes de la lengua.

A pesar de que en un viaje anterior se nos habla asegurado
qrue en Colradía encontr¿ríamos hablantes, pudimos entrevis-
tar solo a un nativo de Tlatlaya que sí hablaba la lengua.

52. Munici,pío de Sultepec. ['n la cabecera, Sultepec, se

entrevistaron funcionarios de la municipalidad sumamente bien
informados, los cuales dieron indicaciones precisas sob¡e los
pueblos donde todavía se habla el mexicano. En un mapa se-

ñalaron los caminos de terracerla y brechas que habla que se-
guir. El principal pueblo señalado fue Pozontepec, adonde sólo
se llega a pie o a caballo.

De Pozontepec tenemos un vocabulario transcrito en una
tienda del camino y orro bastante completo regis[ado en San
Miguelito que se halla en las afueras. En Pozontepec la gente
de más de 40 años todavfa tiene conocimientos de la lengua.
Un resumen de los datos obtenidos se encuenüa en el Apén-
dice 14.

En Mextepec los pocos hablantes que quedan son ancianos.
Recoflimos unas cuantas palabras.

Se üsitó San Ped,ro Huehuzyalco y se encontró a un anrir-
no que es probablemente el último hablante nativo del lugar.
Dictó unas cuantas palabras.

Otro lugar donde tal vez quede algin hablante de la len-
gua es San Miguel Totolmaloya.

53. Municipio dz Almoloya d'e Alquisi.ras. En este muni-
cipio se enrrevistó al presidente municipal y a otras pe¡sonas.
Ninguna de ellas sabía de hablantes del náhuatl.

54. Muni,cipio d,e Tlatlaya. En la cabecera no parecen
quedar hablantes de la lengua. Pero en S¿r¿ Juan, Santa María,
Santa Cruz y San trfateo sl pueden quedar ancianos hablantes,
según información que recogimos de nativos que conocen Ia
resión.
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De un nativo de Coatepec fue posible completar un Cues-

tionario extenso, tlna! parte aparece como Apendice 15..

55. Illtuticipió ile Zdcwlpan, En la cabecera se interrogó
a varias personas en el palacio municipal y en el nercado. lfo-
dós estuvieron'de hcue¡do en que ya no se hat¡la el mexica¡o
en este pueblo ni en ningún otro del municipio. Algunos de
los abuelos lo empleaban, pero los pradres de esta generación
y¿ lo han olvidado. '

56. Muni.cipío de Joquicingo. Supimos en la cabecera que
el náhuatl sé habla extinguido casi totalmente en el püeblo,
pero al entrevistar a la señora Ruperta, de unos 100 aíros de
edad, descubrimos que récordaba un saludo: "Abo María: zan
cualli nomahuitzino timopanoltitzino" ("¡Ave María! Nomás
la va pa.sando bien su merced") . También recordaba una me-
dia docena de palabras y tradiciones. Nos habló sobre la ma-
nera de vivir de tiempos pa.sados, repitiendo discursos (en es-

pañol) que se decían en la pedida de una novia, los cuales re-
cuerdan a los hu¿huetlahtolii prehisp:inicos.

Se dijo que en el cercano San Franckco Tepexoxuca era
posible que quedaran dos o tres ancianos que recordaran pala-
bras y expresiones.

57. Municipio de Ocuilan (Santiago). Este pueblo, que
fue mucho más importante de 1o que es ahora, está dividido en
cuatro barrios: San Sebastidn, Santa María, Sa.nta Mónica y
Santa Ana, además del eentro ocupa.do por la iglesia y conven-
to arminado de los agustinos. Se nos informó que quedan al-
gunos ancianos, especialmente en el barrio de Santa María,
que recuerdan algo de la lengua. En San Jtnn Acingo (si,c) se

habla.una lengua diferente (el ocuilteco) aunque el informan-
te no supo cómo se llamaba.

El señor Abundia, de 75 años del Barrio d,e Sonta María
de Ocuilan nos dictó una breve lista y disculpándose por su
falta de conocimientos, dijo que ni su padre había hablado bien
la lengua,

Para el municipio de Ocuilan también contamos con datos
transcritos por el Dr. Jorge Suárez como parte de su investiga-
ción para el Departamento de Lingüística del Instituto Nacio-
nal de Antropolog{a de Historia en 1974. Otros datos fueron
grabados po.r N'lartha Nlunzell también del Instituto Nacional.
Parte de estas muestras aparecen en el Apéndice 16.
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También se visitó el pueblo de San luan Toltepec, et el
cual ya ha desaparecido la lengua tot¿lmente.

58. Mtmicípio ile Villa Guerrero (anteriormente T¿ft¿¿-
loyan). En esta cabecera tuvimos la oportunidad de hablar
con el Érroco, el padre Antonio Morales, quien está bien en-
terado de la situación lingülstica del municipio. En la cabe-
cera la lengua está muerta; segln é1, el rlnico lugar donde to-
üvla se recuerda es en S¿r¡ Mateo Coapexco. El presidente
municipal de Villa Guerrero tiene interés en dar nueva vida
a las danzas ¿ntiguas -Moros., Tecu,atzes, yaqueros ,l Pdstoras-
y ha enviado órdenes a los delegados en los pueblos para que
se PongAn en contacto con los maestros de dichas danzas, las
cuales quiere mostrar al gobemador.

En San Moteo Coapexco el náhuatl se ha conservado un
poco más que en la cabecera pero no fue posible dar con una
persona que lo hablara con Iluidez. Los padres de la presente
generación lo hablaban bien.

69, Municipio ile Tenancingo. Todas las personas de la
región con quienes hablamos estuvieron de acuerdo que en la
cabecer¿ de este municipio nadie recuerda eI náhuatl. Vale la
pena hacer notar que en esta parte sureña del estado ya no
existe la confusión que hablamos expedmentado en los muni-
cipios más al norte cuando preguntábamos sobre lenguas indi
genas: aqul inmediatamente se entendla que "lengua indíge-
na" o "la idioma" querlan decir el náhuatl.

Visitamos Tepetzingo y Tlapitznlco al sur de la cabecera,
camino de Zumpa.huacan, y varios informantes no6 aseguraron
que en dichos pueblos no se hablaba la lengua, ni entre los
más ancianos.

60. Municipío de Malinalco. Ni en la cabecera, ni en San
Nicolác Malinalco hallamos un solo hablante del náhuatl. Esta
situación fue confirmaü por personas con quienes platicamos
en los municipios adyacentes.

61. Municipio d,e Iztapan iL¿ la Sal, Se habló con varios
funcionarios del gobierno local y el señor Epifanio López Be-
nigrro, quien viaja mucho por la región, fue especialmente rltil
en aclarar la situación lingüística, tanto en Izta¡N.n como ¡nra
Zacualpan, Tonatico y Tlatlaya. No queda ningrln hablante en
este municipio,

62. Municipio de Zumpahu.acan (San Pedro) . Se inqui-
rió en el palacio municipal, en las tiendas y en la plaza. Zum-
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po.huacan fue más importante en otros tiempos: se destacan
varias iglesias y existen todavla cinco barrios, En ninguno de
estos lugares hay hablantes de la lengu4 s€gún info¡manteg
que tenlan toda la traza de ser fidedignos. Se mencionó a una
mujer de unos 105 años, que posiblemente todavla ¡ecordara
algo y se habló de otro pueblo So¡t Pablo Tejolpa donde pcx,i-
blemente sobreviva la lengua, Todos estuvieron de acuerdo en
que todavla se habla en San Gaspar, llamado antiguamente
San Gaspar Totoltepec.

San Gaspar resultó un pueblo nlstico, disperso, de casas
ovaladas de paja, en el cual casi toda la gente s€ mosttó hostil
(situación casi inusitada en nuestro recorrido por el Estado de
México). Después de muchas dilicultades y ñegaciones abso
lutas de que se hable la lengua, nos dirigimos a un anciano
de unos 80 años, don Chano Vega, vestido de blanco a la an.
tigua, Entendió bien algunas expresiones que le dijimos en
náhuatl pero se negú a hablar una sola palabra, diciendo que
eso era cosa del pasado, Aunque no hubo manera de saca¡le
una sílaba, su hijo dijo dos palabras: afi (agua) y tecatl (pie-
dra, sic). Es de creerse que una parte considerable de la pobla-
ción tiene conocimientos de la lengua.

63, Municipio dc Tonatico. Con la ayuda de habitantes
de este municipio y de otros pueblos cercanos, se pudo esta-
blecer que no quedan hablantes de la lengua en ninguna parte
de la entidad.

64. Município de Temazcalcingo. Guiados por los datos
que registra eI Censo Generol d,e Población para lg70 nos di-
rigimos a seis municipios del norte del Estado. El primero fue
Temaacalcingo, que aparece en el Censo con casi mil hablan-
tes del náhuatl. Fueron visitadas la cabecera y cuat¡o Dobla-
ciones, Solrís, Hacienü lztapa, San Ped.ro Paila y Sann Ana
Yensho o Yenxu. En las dos ¡¡¡imeras no localizamos a nadie
que hablara o supiera de la-existencia de hablantes del ná-
huatl. En las otras dos se habla mazahua. Sin embargo, al pre-
guntarles a los habitantes si habl¿ban el mexicanq casi todos
cont¡staron afirmativamente. Parece que el error se debe a que
en esta región la lengua castellana es llamada "lengua mexica-
na" por s€r el idioma de la República.

65. Múticipio de Atlacomulco. Debido a que el Censo da
la cif¡a de casi mil nahuas para Temazcalcingo, también se
visitó este municipio contiguo pero se confirmó el error del
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Canso'ya que la zona es mazahua' Se consultó coq eI Ccntro
Coordinadár del Instituto Nacional Indigenista en la cabqcera,

el cual confirmó este hecho.
66, Municipio de Jocotitlan. Después de intenogar a va-

rias ¡rrsonas en el metcado de Ia cabecera, se confirmó que
esta entid¿d es de lengua mazahua v que no hay comurlidades
de habla mexicana,

67, Municípi.o d'e Jiquipilco. Se visitó la cabecera debido
a que el Ceruo registra 22 hablantes del náhuatl' Sin embargo,
no'fue posible locáliza¡ a ninguno de ellos; es probable que se

trate dé fuereños o una vez más de confusión terminológica.
68. Municipio d¿ Jilotepec (San ?edro). En esta cabecera

eI párroco nos iclaró que eI náhuatl es desconocido en el mu-
nic'ipio, hablándose ef otomÍ en barrios de Ia cabecera y en

La Hurtq Xitata, Ximoiay, San luan Tructepec y San Felipe
Cuamango,

69. Municipio ile Soyaniquilpon (San Francisco). Descu-
brimos que en la cabecera se habló el otoml en el siglo xrx y
que en las rancherías cercanas todavía se utiliza. Sin embargo,
el mexicano es desconocido para los habitantes.

Por no existir, segrln todas las fuentes consultadas, la más
remota posibilidad de que el náhuatl sea hablado por los na-
tivos, nó se visitaron los municipios de 70) Polotitlan, 7l)
Chapa de Mota, 72) Villa del Carbón, 73) San Bartolo Mo-
tetoa, 7+¡ San Jerónimo Aculco, 75) El Oro, 76) Acambay,
??) Timilpan, 78) San Felipe del Progreso, 79) Ixtlahuaca,
80) Villa Victoria, 8I) Almoloya de Juárez, 82) Villa-de Allen-
de, 83) Donato Guerra, 84) Iztapan del Oro, 85) Santo To-
miis de los Plátanos, 86) Valle de Bravo, 87) Amanalco' 88)

Otzoloapan y 89) Zacazotapau

lY. Comharacíón de nuestros datos con los d¿I Censo

A continuación hacemos una comparación de nuestros da-

tos con los del Censo de 1970. Para los municipios donde no
pudimos localizar hablantes de náhuatl el Censo da log siguien-

tes totales:

Almoloya de Alquisiras
Amatepec
Apazco
Atizapan de Zarzgoza

I Atlacomulco 58

3 Calinaya
0 Capulhuac 28

65 Coacalco :r '. 5



Coatepec Harinas
Chapultepec
Ecatepec,
Huehuetoca
Hueypoxda
Huixquilucan
Iztapan de la Sal

Jilotepec
Jilocingo
fiquipilco
Jocotitlan
Joquicingo
Malinalco
Melchor Ocam¡:o
Mexicatzingo
Naucalpan
Nicolás Romero
Ocoyoacac

¿¡, xÁxuerr r¡¡- rsttoo nr, uÉx¡co 218

0 'Rayón 0
0 San Antonio la Isla 0

194 San Simón de Guenero +4
6 Santiago T'lazala 0
2 Tecamac 33

26 Temazcalcingo 988
1 Temoaya 92
5 Tenancingo 29
2 Tenango del Valle ,. l3

26 Tepotzotlan 13
. 5 Tequizquiac I

50 Texcaltitlan 0
2 Tlalnepantla 2+0
2 Tonadco I
I Xonacatlan I

688 Zinacantepec 109
7 Zumpango 10

t+

CALCUI,O AUTORES

100 Algunos hablantes.
357 Mayores de 50 áños.
24 Algunos ancianos.

L'ás cifras del Censo parecen altas par-a Atizapan de Zara.-
goza, Huixquilucan, Jiiquipilco, ¡oquicingO Temazcalcingo,
Temoaya, Tenancingo y Zinacantepec. Son, probablemente,
reflejo de la confusión terminológica que prevalece en la zona
y que alcanzó también a las penonas que levantaron el censo.
En algunos casos se trata de pequeños erores, pere es un
error garrafal decir que en .Temazcalcingo hay 988 hablantes
de "mexica, náhuatl o mexicano". Ya hemos relatado los viajes
inrltiles que hicimos debido a este e¡ror que por otra parte s€

repite al grado de que en la ob¡a del Gobierno del Estado de
México, Panorárnica Socioeconómica en 1970 se dice que en el
Municipio de Temazcalcingo se hablan el mazahua, el otoml
y el náhuatl (tomo 'II, p. 349) .

En el caso de Naucalpan y Tlalnepantla los hablantes pue'
den ser inmigrantes de otros estados y no rePresenhn comu-
nidades antiguas.

A continuación citamos las cifras del Censo junto con nues-
tros juicios para los municipios donde sí hay hablantes:

CENSO

Almoloya del Rlo
Coyotepec
Cuauhtitlan



San Mateo Otenco 12 Algunos ancianos.

Santa Cruz Atizapan 36 Algunos ancianos.

2t4

Jalatlaco
Jaltenco
I¡rma

Metepec
Nextlalpan
Ocuilan

Sultepec

Tejupilco
Temazcaltepec

Teoloyucan
Texcalyacac
Tianguistengo

Tladaya
Toluca
Tultep€c

Tultitlan
Villa Guerrero

Zum¡nhuacan

ANALES DE ANTROPOI.OGÍA

669 Mayores de 40 años,
19 Mayores de 35 años en un sitio.
40 Mayores de 40 años en un pue"

blo.
8 Algunos ancianos.

12 Algunos ancianos.
5 Algunos ancianos.

8 Mayores de 40 años en Pozon.
¡€Pec.

5 Algunos ancianos.
758 Mayores de 40 años en ura co-

munidad y hablantes más j6
venes €n otra,

26 Algunos ancianos.
38 Algunos ancianos.

622 Se habla en varios pueblos y en
uno lo habla la mitad de Ia
población.

2 Algunos ancianos.
695 Se habla en varios pueblos.

3 Algunas personas recuerdan pa-
labras,

24 Algunoc ancianos,
9 Algunas personas recuerdan pa-

labras.
0 Hablantes ¡enuentes.

Es sumamente baja la cifra dada por el Censo para Sulte-
pec puesto que en Pozontepec hablan la lengua las ¡xrsonas
mayores de 40 años, La cifra negativ¿ para Zumpahuacan in-
dic¿, sin duda, la vergüenza de los hablantes de San Gaspar.
El ¡esto de las cifras se asemeja a nuestros cálculos.

Y. Commtarios sobre Ia lengü.a d,el dreo estudiado

Recogimos una muestra de la Iengua €n 30 de los sitios ü-
sitado$. Se aplicó, en general, el mismo cuestionario breve que
se había utilizado anterionnente para obtener datos sobre lo
siguiente: africada lateral /1"/ vs. lateral sin africación, ya sea
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6ord¿ o sonora, w. /t/; /i/ vs. /e/ en Le)"'fu¿gs' y ,¿f¡,i 'llasa';
conserv-¿ción o pÉrdida de /n/ Íinal:' /k/ vs. saltillo vs. aspira-
ción en posición preconsonántica; /h/ vs. /w/ enso¡decida en
poeición preconsonántica; /W/ vs, /k/ en poeición ¡ina\ B/
vs. ,ft-'/ vs. aspiración en posición preconsonántica en pala-
b¡as como naft4í 'pulque'; saltillo vs. aspiración en posición
preconsonántica en palabras como o?Ii 'camino', 'l,ah*a1ke'co-

mieron'; conservación o pérdida de saltillo final; conserv-ación
o pérdida de /k/'final; /i;/ vs. /i:/ ts. /s/ en meítí'n:ube'; /c/
vs. /s/ en mec\í'l'una'; /y/ inicial \É. /e/ en pa.labras como
yestri 'sangre', yeyeka viento'; /71/ vs. /l/ en palabras con
el absolutivo en -Ii; /i/ vs. /e/ en rne.ili 'nube'; vocales en hia-
to en tn;ek 'mucho' frente a vocales separadas pr /.¡/; /o:/,
vs. /u/ en o¿o;), 'olote'; /p/ er la palabra wipl,a 'pasado ma-
ñana'; sonorizaci ón de /k/ intervocálica y de /n/ ^nte /k/ y
/t/;, cantidad vocálica; -za en posesivos como no-kone-u 'mi
hijo'; forma del sustantivo con posesivo en palabras como
melua|metate' ypa 'pet?,te'; sustantivo oue se emplea para
'mi perro': no-ói¿i vs. no-ck*i; plvalización de sustantivos; re-
flexivo de primera persona; segunda persona plural de los ver-
bos; plural de presente; pretérito; continuativo; imperativo.

Además de los datos recogidos expresamente F¡ra este tr¿-
bajo, contamos con el Cuestionatia pa,ra Dialectologla Ndhrntl
(l,astra y Suárez, l9?5), que consta de 431 entradas e incluye

algunas frases, completado para los siguientes sitios: Coyotepec,

Jalatlaco, San Pedro Tultepec (I*rma) , San Miguel Oztotil-
pa.n (Temazcaltepec) , Pozontepec (Sultepec) y Coatepec (Tla-
tlaya). En los comentanios que siguen tomamos en considera-
ción, además, los datos de Schumann y García rle kón (1966)
pa.ra San Mateo Almomoloa (Temazcaltepec) y algunos datos
suplementarios inéditos recogiclos por Jorge Suárez en Jalatlaco
y Ocuilan.

Pa¡a San Lorenzo Riotenco (Cuauhtitlan), Coapexco (Vi-
lla Guerrero), Texcalyacac y Atlatlauhca (Tenango del Va-
lle) tenemos muy pocos datos, pero los incluimos por estar Ia
lengua a punto de extinguirse sobre todo en los doa primeros
sitios.

Los nombres de los 30 pueblos estudiados a¡rarecen en la
clave de los mapas 3,4 y 5. Presentamos un mapa (no. 3) en el
que se puede apreciar la disribución de /I, l,t/ y dos léxicos
para 'lumbre' y 'pulque' (mapas 4 y 5) .
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Clane de los mapas ),4 y t
l. Coyotepec.

.2. I eoloyucan.
3. Xaltocan.
4. San Lorenzo Riotenco.
5. Tultitlan.
6. Otzacatipan. I .

7. Calixtlahuaca.
8. San Pedro Totoltepec.
9. San Pedro Tultepec.

10. Totocuitlapilco.
I l. San Mateo Atenco.
I2. Santa Cruz Atizapa.n.

I3. Almoloya del Rlo.
14. Tlatizapan.
15. Huehuetitlan.
.16. San Nicolás Coatepec.

17. Jalatlaeo.
18. Texcalyacac
19. Techuchulco.

20. Atlatlauhca.
21. San Miguel Oztotilpan.
22, San Mateo Almomoloa.
23. Acatitlan.
24. Mextepec.

25. Pozontepec.

26. San Miguelito.
27. Huehueyalco.
28. Coatepec, Ttatlaya.
29. Ocuilan.
30. Coapexco.
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Este estudio contribuye a fijaf los límites de las isoglosas
para ,f)", l, t/. l-,a lateral africada inicial se encuentra en una
faja que s€ extiende de norte a suroeste siguiendo el contorno
del Distrito Fede¡al. Es decil se d¿ en un área continuá como
parte del dialecto cennal del náhuatl en los siguientes puntos:
Coyotepec, Teoloyucan, Jaltocan, Riotenco, Tultitlan, Calix-
tlahuaca, Atenco, Totocuitlapilco, Santa Cruz Atizapan, Al-
moloya del Río, Tlatizapan, Huehuetitlan, San Nicolás Coa-
tepec, Jalatlaco, Texcalyacac, Techuchulco, Atlatlauhca, Ocui
lan, Coapexco y Huehueyalco. En otra franja continua que va
también de none a suroeste em¡xzando por Otzcatipan y tér-
minando en Coatelxc (Tlatlaya) enconramos la late¡al no
africada que es basi siempre sorda. Acatitlan (Tejupilco) tie-
ne /t/ o sea que en el área suroeste del Estado de México en
un territorio bastante reducido se dan /t/, /1/ V [x/ iniciales.

En posición final el área de /L/ se reducé considerablemen'
te pues aparece la lateral so¡da en ll puntos más: Calixtlahua-
ca, Totocuitlapilco, Santa Cruz. Atizapan, Almoloya del Río,
Huehuetitlan, Texcaly'acac, Techuchulco, Atlatlaühca y Hue-
hueyalco, lugares que tienen ¡1'/ inicial. Pero en otra área con-
tinua, más hacia el oeste, hay pérdida de /7'/ finú excePto en
monosllabos donde se da -Ji en Totoltepec y Temazcaltepec y

' 11/ en los demás sitios. Jaltocan tiene ¿ft\,i para 'agua'.
En Santa Cruz Atizapan, Techuchulco, Atlauhca y Hue-

hueyalco no coincide [1"/ hnal con fx/ Postconsoñántica yá
que todos tienen la lateral en posición final pero la africada
en posición postconsonániica. Los demás sitios coinciden en te-

ner la africada o la lateral sin africación en las dos posiciones,
excepto Acatitlan que pierde la )u en posición final menos en
monosllabos donde aparece /l/ y /t/ en posición postconso
nánticz: testi 'masa'.

. Tenemos pues un área continua de ,rl'/ q:oe forma Parte
del área central, una zona de t¡ansición donde se da fL/ en

lunos casos y fl/ en otros, una zona de fl/ y un Puntd con /t/
inicial y postconsonántica. La zona de fransición incluye, ade'
más de los puntos mencionados del Estado de México, el caso
de Xoxocotla, Nforelos con /l/ inicial y /x/ iinal (/a1d' 'hom-
bre') y otros de Guerrero: Coatepec Costales y Chilacachapa
con /),/ inicial y /l/ final. Acatitlan recuerda a OmetePec y
Azoyi, Gro. donde se dan los mismos fenómenos y a Cuaute-
pec, Gro. donde hay /t/ en todas las posiciones.
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No hay variación de ,zi : e/ en IzI 'fuego' y faJli 'masar, en-

contrándose /e/ en toda el área estudiada.
' /n/ hnal se ha perdido en toda el área donde hallamos
variantes de ok*ili'gusano' y tekpi 'pulga' excepto que en Tla-
tizapa.n encontramos te hP in.

I-a [k] preconsonántica en pok'I'i 'hlumo' es lo más frecuen'
te. Encóntramos aspiración en Tlatizapan y en Temazcaltepec;
pulti en Acatitlan y pu'sli en Coatepec (Tlatlaya) . En )"ako'

yokLi, 'agfi*o, en los lugares en donde no se dice kuyunki'
hay aspiración en Tultitlan, San Nicolás Coatepec y Huehue-
titlan.
. No hay muchos ejemplos de /h/ vs. /w/ en posición pre-

consonántica. En el área de Jalatlaco y otros Pueblos al orien-
te del Distrito Federal es /h/ xi como en Coyotepec, pero
hay /w/ en Teoloyucan, Tultepec, Calixtlahuaca, Mextepec
y Coatepec (Tlatlaya).

/k- / hnal se da en la parte norte y en el área de Jalatlaco
que son las regiones más típicamente "centrales". Se da tam-
bién, sin ernbargo en algunos sitios al occidente, pero no hay
suficie¡tes ejemplos para poder estudiar su dist¡ibución.

/k- / preconsonintica en refr"Id 'pulque' sólo se puede otr'
servar en donde no apa.rece la forma ofrtri con el mismo signi
ficado. /k*/ se conserva en la parte norte, en Jalatlaco y Aten-
co. En otros lados se da /h/, /k/ o /w/ perc no en áreas con-
tinuas.

El saltillo preconsonántico de o?tri 'camino' se conserv¿ en

casi toda el área norte, en la zona Se Jalatlaco y en una franja
que va de Calixtlahuaca a PozontePec. Ha desapa.recido las

más de las veces y €n rres lugares ce¡ca de Toluca hay aspi-
ración.

El saltillo final sólo se da en Coyotepec.

/k/ fnal se conserva en casi todos los puntos menos en

Otzacatipan, Acatitlan, SultePec y Coatepec (Tlatlaya).
En lá palabra para luna encontramos /s/ en Temazcalte-

pec, Acatiilan y Cóatepec (Tlatlaya), los Puntos más occiden-
tales, pero también en Tlatizapan y Ocuilan en tanto que en

Teoloyucan varla con /c/. Su distribución parece miis bren
esporádica.

Encontramos una curiosa isla de p] que corresponde a /y/'
Se t¡ata del pueblo de Techuchulco, Municipio de Tenango
del Valle. Como la [Z] podía ser peculiaridad de un hablante,
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constatamos que el fenómeno fuera más general entrevistando
a t¡es informantes de diversas edades. Además se observó oue
el fenómeno afecta sólo al náhuarl pues en español se dice
[káye, yaPe], etc.

^ _.En tod¿ el área se da /y/ iniaal en yes)"i tangre', ye'). 'fti.jol' (excepto, claro está, en Techuchulio) y en óasi iod^ v"-
riantes de yeyeha|viento', pero hay e?eka'L en Teoloyucan y
eyehal, en .|altocan.

Encontramos /l/ geminada en Coyotepec, Teoloyucan, Te-
chuchulco, San Nicolás Coatepec y Huehuetitlan. Su disri-
bución no p¿rece significativa,

/i : e/ eÍ la palabra ptra nube se distribuye ast /e/ et
Coyotepec, Teoloyucan, Calixtlahuaca y Otzacatipan e /i/ en
casi todos los demás puntos.

La distribución geográfica de /É/ vs. /é/ en ítka). 'borrego'
carece de interés por ser esporádica.

mieh'mucho'se da con ie o con íyi, eya. Las vocales en hia-
to alm¡ecen en el área que bordea eI Distrito Federal al oeste
y en Calixtlahuaca y Coyotepec en tanto que hay /y/ al aorte
de Toluca y en Temazcaltepec. Se encontró un solo caso de
/a/: mia en Coate¡xc (Tlatlaya) .

El clásico olo:)' 'olote' se conserva en el norte y en lalatlaco
y Totoltepec (con o sin cantidad) y hay /u, u:/ en casl toda la
región y /q o/ en Sultepec y Tlatlaya.

I-,a /p/ de wípLa 'psado mañana' se cons€rva poci¡s veces:
Coyotepec y la zona, de Jalatlaco. Es más frecuente que se aspi-
re o oesaP:rrezca.

No hay sonorización de /k/ ú de /r/ en esta área.
La cantidad vocálica se conserva en el área norte, al oeste

del Distrito Federal y en Oztotilpan. Para algunos puntos no
tenemos datos. Schumann y Garcla de I-eón (1966) no la men-
cionan ¡x.ra Almomoloa. En el área de Pozont€pec parece ha-
ber desaparecido.

Por lo que respecta a fenómenos gramaticales, el sufijo -ra
con posesivos ha desaparecido en casi toda el área encontnín-
dose solo en Coyotepec y Teolo)'ucan.

md,a'tr y pe),aL con posesivos son o bien mel, peL y varian-
tes o bien tienen una /a/: meLo, pela y sus variantes. I-a for-
ma sin /a/ aparece en el norte y en la zona de Jalatlaco y al
oeste hasta Totocuitlapilco. Más al oeste y en los pueblos del
norte de Toluca encontramos la otra forma.
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I¿ forma -ch*i pta perto (peido) en oposición a óili
sólo se da en Coyotep€c y Atenco empleándose no-éiéí y va-
riantes en todas la$ demás localidades.

El pluralizador usual de sustantivos es -me y se da -fi en
algunos casos como en general en náhuatl, pero en San Miguel
Oztotilpan y en Almomoloa se encuentra el prefijo he-: h*espo
/a 'lagartija': he-h*espale 'lagartijas'. Este sufijo es único en
el área conocida de habla n:ihuatl. Hace recordar al -&¿? del
náhuatl clásico que pluralizaba de¡ilados de nombres en -ua?,
-e?, -o!: to:pi:IeIke? lit.'los que tienen varas' y una serie de
sustantivos deverbativos como }a:piiñi 'el que guarda algo'.
Pero naturalmente se trata de un sufijo y no de un prefijo y
no es típico de esta lengua el cambio d¿ orden. En Pochutla
se da -fti¿ pluralizador de dos nombres. Boas (1917) no señala
ningrln otro pluralizador. Hay un homónimo -Ál'ú pluralizador
de verbos: tih*as-kit 'comemos'. Por 1o que tespecta a una pc
sible inlluencia matlatzinca, el pluralizador en San Francisco
Oztotilpan (Cazés, 1967) es na-.

También hay que mencionar una especie de artlculo úo.

que se da sólo en Temazcaltepec. San Miguel Oztotilpan: to-
tutuli'el gallo', to-pico'el cerdo', to-óa'la czsz'. úo- se da inme-
diatamente antes del nombre mientras que los posesivos se dan
en la segunda posición: no-to-tutuli'mi gallo' y el pluraliza-
dor en la terceraj ke-no-to-tutuli 'mis gallos'. A este respecto
hay que recordar también que el absolutivo no se da en Te-
mazcaltepec. Donde quedan rastros fonológicos se an¡lizan
como pa¡te de la ralz: toJaíkoli 'tortilla': no-to-laikali 'mi
tortilla'.

I-a primera persona del reflexivo es t?o- como en clásico en
la zona no¡te, en Ia región de Calixtlahuaca y en Coatepec
(Tlatlaya) . El ¡esto del átea tiene primera ¡xrsona más el
reflexivo mo-, es decir ni-mo- casí siempre, pero con las fo¡mas
nin- en Pozorrtep ec, no-no en Santa Cruz Atizapa.n y non- en
Almomoloa,

La segunda persona plural de los ve¡bos es n¿n- en toda el
área aungue no la tenemos registrada en muchos pueblos, pero
sí en alguno de cada uua de las subáreas que se han ido per-
filando a través de este estudio.

El plural del presente es bastante diflcil de elicitar en zo
nas donde la lengua no está muy viva- Obtiene uno continua-
tivos, futuro$ y pretéritos, pero no siempre formas del presente
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en cont¡aste:con otras para qüe resulten suficientemente fide-
dignas, A pesar de todo podemos decir que el plrrral -l sólo,se
da en Coyotepec: to:ka'llara't éo:ka-? 'Lloran', y que el resto
del ársa ha perdido el contraste para la tercera persona y Para
la segunda de singular con ¡ximera de plural debido a la Sr-
dida del saltillo. Tenemos, por ejemplo' Huehuetitlanr fi-
).¿É't¿ 'comes' o 'comemos'; Santa Cruz Atizapn: niianti:vrvo',
ti-ianti. 'vives' o 'vivimos'; en Almomoloa tampoco se puede
erpresar la distinción morfológicamente. El recuno, por $u-

puesto, es el de expresar el pronombre para evitan: la amtri
gúedad. .

. El continuativo es -tíka en toda el área menos en Tlatiza-
pan que tiene-úoft.

El imperativo tampoco vatla mucho. Es generalmente i-,
peto iJ- en Tultitlan y 5J- en Tlatizapan.

El pretérito tiene el prefijo o- o yo- (y sus va:iantes) en
toda el área y se pluraliza corl {!)he.

Para los sitios donde tenemos más información gramatical
podemos decir que no hay verdaderas relativas sino solo yux-
taposición.

'Sobre el léXico notamos que 'agujero' se dice lahoyohtri en
los puntos más al norte y en Jalatlaco y alrededores; huyunhi
en la zona de Calixtlahuaca y al suroeste. 'Pulque' se dice ¿¿A"Ii
en el área norte, la de Jalatlaco, la de Pozontepec y eh Coate-
pec (Tlatlaya) y ukli al occidente. 'Lumbre' se dice IeI en el
noÍte, alrededores de Jalatlaco y de Calixtlahuaca y leíu.ili en
el suroeste y en Coapexco.

Por lo anterior podemos destacar algunos puntos que Pa-
recen ser los más importantes:

l) Hay fenómenos que son locales en esta región como
en otras s€mejantes. Tal parece ser el caso de la aspiracr,ón en
puhli'bumo',las variaciones /c : s/ de luna, /í' : é/ de borrego,

/i : e/ de nube y la [i] de Techuchulco.
2) Hay otros que son de importancia pa.ra el estudio dia-

Iectológico de la lengua. Este es el caso de p : | : t/ y aqui
damos datos para fijar las isoglosas en la región estudiada. Al
examinar l¿ distribución de fi/ se ve claramente que no es

casual sino que forma una á¡ea continua.
No es el momento de dar una interpretación histórica sin

teñ€r un panor¿ma completo de la dialectologia de la lengua,
pero la distribución de p : l/ parece haber sido como sigue;
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o) -)' s J, Hay más /l/ en posición final que en onas po-
siciones. la sílaba final es átona en náhuatl y en las finales es

donde suelen iniciarse, en las lenguas en general, estos cam-
bios de debilitamiento.

á) El cambio se extiende a otras posiciones.
c) Se pierde la /1/ tinal excepto en monosllabos donde la

sílaba es tónica.
Proviso¡iamente se puede suponer que el foco de irradia-

ción del fenómeno se hallaba en alguna parte donde se cum-
plan las tres condiciones mencionadas.

3) Aun dentro de Ia pequeñez de la zona (si se compa.ra
con el área total de la lengua) hay subáreas que serían: región
de Coyotepec muy parecida a la de Jalatlaco; región de Jala-
tlaco; región de Calixtlahuaca con semejanzas con la región
sudoccidental; y región sudoccidental. Las semejanzas entre
Jalatlaco y Coyotepec son por retención y no implican nece-
sariamente una relación específica entre los dos pueblos.

4) Temazcaltepec es aberrante dent¡o de su subárea (la
sudoccidental) por los rasgos gramaticales anotados y algunas
otras peculiaridades que habría que explicar.

5) Acatitlan y el área de Pozontepec innovan al carecer de

/k/ final y esta innovación la comparten con la zona de Ome-
tepec-Azoyú, Gro. Acatitlan y los mencionados sitios de Gue-
rrero ta¡nbién se asemejan en tener /t/ (Azoyrl: taha'}:,om-
bre'). Todo lo ctal apuntaria a una relación específica.
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Texto A

La Vid¿ Diaria

l. k*ak ne nilaikaluti. 2. niati nihooneruti ni5kumil. 3.
k"ah nihl-alis i nilkomil nihtesis rvan sa niman nil-aíkalus
nilepicas nikpicas nilaikalus. 4. nihk*is in a:L pa:ka nixno-
papakas nomarva. 5. wan aika nitlamiti. 6. onil-alkalus niati
nilaSpánáti. 7. niati nitl-apapakati traste$r'a. 8. inil¿mi nihéi-
\vas nilahsumati; yunil-ami nihüiwa sa nima nil-acumati. 9.
tenixlamisli nil-¿ikalus niah nil-ahcurn¿ti. 10. sa niman niyas
nihüiwas nila¿panas (nilaépanati). ll. nilapá:pakas. 12. niyas
kakun o k*ah nil-amiya de nitesis ikaku niyas. 13. nihpewa
oksepa; nihüiwa n sena. 14. nixl-amaka oopil**".rtrrt,t. 15.
nihl-amiya sa nima toma¿tiya. 16. k ah til-amija de roma¿tiske
sa nima totekatiwi, tikuéiske, I-ayuwa. 17. mutin Layuwa
tikuói. 18. wacinko isixka timéryáske. 19. ne nimewas nila¿panas.
20. de nilaópana, luego nikinl-aliya n ika4é pilwantutu. 21.
pilwantutu nikinl-aliya n ika4é nikinmaka n ika4é sa nima ya
in esk*ela nikinkawati; de niwala de esk*ela oksepa nixlapa-
paka notrasteswa wan sa nima nilaikaluwa. 22. nllaikaluwa
sepa nikink*i nopilWantutu ¡nra ke wala momaserviya medio
dia de kalcinli. 23. wan aika le nihóiwas amu I-enix¿iwa tiul-ak.
24. len tihmonekitiya le nihóiwas. 25. nonamik ya otekititu
yuwala, asiku. 26. nikatenderuwa nonamik. 27. nihmaka de
komé¡, nixmaka n il-aikal nixmaka. . . 28. len kitiwaf ye sa

nima netmaka I-akik*alika se n tumi nixk*i para le nixgastarus.
29. ye niya nialak*i, niya. 30. ne amo nixpie tiempo para Lé
nixéiwas; ne niya nialak-i. 31. kampa neémotiliya nonamik
tiy'as keme ye neótá yuxkiú nextiwa. 32. "tieneika.aói in Lak.ali
a medio dia tineékawaiti n lak*ali. 33. la amo tiyas ne ni*alas
nika nil-ak*as ka nomawisiotonci, 34. aika sa nima nilanis. . .

de tilak*aske luego oksepa niyas niktikitirvi. 35. mas notar-
darurva porke amo nixpuluwa tiempo. 36. porke una oras de
niyas wan niwalas ompa yunixóí algo. 37. rvan aíka mexó¡
tineótukaE tiyas, nittukati, tineékawati n lak*ali. 38. ne axmo
niwalas nimictaki. 39. por eso kan kate nopilWantutu yerranti
ókino:ca. 40. Skinmandaru tl-en ki¿iwaske amo Ék*alani. 41.
amo Skinkaw¿ toma,le. 42. ikulvili para lak"aske para nomas€-
rviske amo ikawa tomale. 43, ítuka n tumale. 44. amoh Sseñalaru
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n tumale, 45. ne niyas nitekiti pero tewaci timokarvas nika
pan toi¿ wan lmoapuraru. 46. Skinmaka yulkame n a:L; tu-
tulxwa imok*il-awi; La rcwaci timunikiticinu?rva tixmopil-
ticinos pero Smok*il-acino, amo imokawili".

'f rad,ucción

l. Cuando yo voy a echar tortillas.
2. Voy a poner el nescomil.
3. Cuando voy a poner el nescomil, voy a moler y aprisa voy

a echar tortillas, voy a soplar, voy a soplar, voy a echar
tortillas.

4. Voy a agarrar el agua. Me voy a lavar las manos.
5. Ahora voy a acabar,
6. Cuando acabe de echar tortillas, voy a baner.
7. Yoy a lavar los trastes,
8. Cuando termine de hacer el quehacer, voy a coser; cuan-

do termine eI quehacer pronto voy a coset.
9. Cuando termine de echar tortillas voy a coser.

10. Luego voy a barrer.
I l. Voy a lavar.
12. Por ahí me voy o cuando acabe de mole¡ por ahí me voy

(a dar la vuelta) .

13. Empiezo ofra Yez, hago la cena.
14. Se la hago a mis niños.
15. Cuando acabo, rezamos.
16. Cuando acabamos de rezar nos vamos a acostar, a dormir;

es de noche.
17, Toda la noche dormimoe.
18. Temprano nos levantamos.
19. Me levanto, luego barro.
20. Después de barrer, pongo el café de los niños.
21. Les pongo el c¿fé a los niños, les hago el caIé, luego ya

los voy a dejar a la escuela. De vueita de la escuela otra
vez lavo los t¡astes y luego echo tortillas.

22, Echo tortillas, orra \ez voy a traer a los niños Para que
vengan a comer a medio día en la casa.

?3. ¿Y ahora qué voy a hacer? No voy a hacer nada en la
tarde.

24. ¿Qué quieres que haga yo?
25. Mi marido se fue a trabajar, ya llegó.
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26. Atiendo a mi marido.
27. Le doy de comer, le doy tortilla, le doy...
28. ¿Qué hace él? Luego, si trae dinero, lo agarro Pala gas-

tarlo.
29. Ya me voy a tr¿er agua.
30. Yo no tengo tiempo de hacer nada. Voy a traer agua.

31. (...) Como é1 me ve, asl me $ata mi marido:
32. 'iT:u me vas a dejar la comida; a medio dla me vas a de-

jar la comida.
33. Si no vas, yo vendré aquí a comer contigo (rev.) .

34. Ahora luego que termine... después que comamog lue-
go otra vez voy a trabajar.

35. (Pero) tardo más (asi). (Será mejor que vayas con la co'
mida) para que no pierda tiempo.

36. Porque (tardo) una hora en ir y volver; allá ya hice algo
(en ese tiempo) .

37 . Y ahon mejor me sigues, vas, me sigues, vas a dejarme la
comida.
Yo va no vendré a v€rte,
Para eso están mis niños: llámalos.
Mándalos que lo hagan; no los regañes.
No dejes a nuestra madre.
Cómprale algo para comer, no dejes a nuestra madre.
Síguela a nuestra madre.
No la señales.
Yo ya me voy a trabajar, pero tú te quedas aquí, en nues-
tra casa y apúrate,

46. Dales agua a los animales, a los pollos cuídalos. Si quieres
tenerlos (tenlos) pero culdalos; si no, déjalos".

Texto B

La liesta d.el pueblo

1. tiwi titekitiwi; yiwalas, yuwasiku n fiesta. 2. tewaci tiaske
n tukalcinü. 3. tiaske tipa-Salutiwi, 4. kan kate yrwitirr danz.as;

tiwi tixlatitiwi ka:te n a.níeros, ka¡e n caballi.tos, kate ri.fas, k*c
Ioa. 5. ka tiaske tixlaóiti¡vi n kastiyo. 6. tiaske n tiukalcinli
tixlakakiti-e, mate yes n misa.7. *an len tixóiwaskef mas pri-
mero tixtatiwa totatita n dios topadre eterno señor san pegTo'

38.
39.
40.
41.
L9
43.
44.
45.
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8. tikadoratiwe, wan alka kisas in fiesta primero Dios. 9. wan
tbspués d,e D¡'os tiwetil-aéitiwe. 10. I-ayuwa tiaske tila¿itiwe
n kastiyos pa.n fiesta pan plasa tiaske. ll. k*ax tiwalaske tu-
paialuske se ratiio' tudibertiruske umpa k"ax kisaske de kastiyo.

Tratlucción

l. Vamos a rabajar; ya viene, ya llegó la Iiesta, 2. (Oiga)
usted, vamos a la iglesia. 3, Vamos a pasear. 4. Va a haber dan-
zas; vamos a asomarnos a ver los arrieros; hay caballitos, hay
riIas, hay loa. 5. Vamos a ver el castillo. 6. Vamos a la iglesia
a oír (misa) ; a ver si hay misa. 7. ¿Y qué haremos? Primero
vamos a ver a Dios Nuestro Señor, Nuestro Padre Eterno Se-

ñor San Pedro. 8. I-o vamos a adorar, y ahora va a salir la
fiesta primero Dios. 9. Y después de Dios nos vamos a asomar.
10. En la noche vamos a ver los castillos en la fiesta en la plaza

.y vamos, ll. Cuando vengamos, nos pasearemos un ratito, nos
divertiremos allá cuando salsan los castillos.
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Texto I

1. ñia ti plasa. 2. ñia nihk*i sikiera res k*artiyo ye),. 3. ña
nihk*i lonakal, üi1¿o1,, Jitoma?', toma)u, piconakatr, ome kilo de
naka)'" de res, se kilo de ii¿aión 4. )'ikan ámo tihkowa ok tep¡ci.
5. porke amo munca?iiliá. 6, rvan yonikilka de miciliaya wan
se pe),a)". 7. ia,ümapuraró porke tio),ak.

Trail,trcción

L Voy a la plaza. 2- Yoy a raer siqui€ra tres cua¡tillos de
frijol, 3. Voy a traer cebollas, chiles, jitomates, tomates, carne
de puerco, dos kilos de carne de res, un kilo de chicharrón.
4. "¿Por qué no compras otro poquito?". 5. "Porque no me
alcanza".6. "Y se me olvidó decirte que también un petate".
7. "Aptbate que ya es tarde"

Texto 2

I. primero i),a barbeóaroske. 2. nima )uakrusaroske. 3. nima
iwic tokistri. 4. oksepa ititokaske. 5. ayamo abono ayamo
tihk'epa. 6, nima sak*né tihtoka. 7. nopiones kineki patió. 8.
oksepa iwic trasesewilistri. 9. nima iwic koiiente. 10. iaikitá
nomili iihyowatika. ll. yunka iwic pilkisl.i. 12. kanin tihk*iske
melió. 13. porke nopiikake kineki ki?'a)'aniske miek melió
wan melió amo kalilia pa¡a kintrai]'awiske.

Traducción

l. Primero se partirá el surco. 2. Luego la cruzada. 3. Lue-
go viene la siembra, 4. Luego sembramos. 5. Todavía no tras-
palean el abono. 6. Luego sembramos apurados. 7. Mis peones
quieren caro. 8. Luego viene la primera tabla. 9. Luego viene
la cor¡iente 12e tabla). 10. Vete a ver la milpa, se está enyer-
bando. ll. Ya viene la pisca. 12. ¿De dónde vamos a agarl?r
dinero? 13. Porque los que cosechan quieren ganar mucho di
nero y el dinero no alcanza para pagarles.
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Texto 3

l. iwic ilWicinli de tota?ci dios de san xwanci, de san
agustinci. 2. yasitiwic nima de Tilapa. 3. oksepa. iwic la de
san fransiskoci. 4. ompa kisa yelemihke, arieros, )"a-imanileros,
wan ompa se miek concu:r'rer¡ci¿ de miek cristienos.5. iwalaske
barbaritas.6. telamakaske iteolak. T. avamo wice. 8. iaükina-
mikl lamó k*ak-alaniske ni }aordenaroiikate. 9. seki owalake;
okseki ayamo olvalasi. 10. miek lanamakatikate wan no de
ompa maslacinla. ll, ),,anamakatikate mas porke ompa ka no
koial. 12. yocik'i no toro de pa koiál. 13. yokinsema no cris-
¿tanos,

Trad.ucción

l. Ya r¡iene la fiesta de Nuestro padre Dios, de San Juan,
de San Agustín. 2. Ya llega Iuego la de Tilapa. 3. Luego la de
San Francisco. 4. Allí salen los montoneros, arrieroe; tejamani
leros y alll hay gran concunencia de mucha gente. 5. Vendrán
las barbaritas. 6, hán a dar (comida) en la tarde. 1. Todavia
no llegan. 8. Ve a encontrarlas, si no se van a enojar los que
organizan la fiesta. 9. Algunas ya llegaron; otras todavla no lle-
gan. 10. Están vendiendo mucho y más los de allá abajo, por-
que está allí eI corr¿I. 12. Ya saltó eI toro del corral. 13. Ya
se despa.rramó la gente.
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SUMM RY

In this third part of a series of studies on the numbe¡ and
geographic distribution oI speakers of the Nahuatl langr¡age,
th€ auüors cove¡ed the lto¡th, west and southwest oI the
State oI Mexico. Sixty nine municipalities were visited, a fotal
of 6ome 130 communities. In 30 of these sites, the Nahuatl
language ir still spoken, though almosr invariably by persons
ov€¡ 50 years old. In the Valley of Toluca Nahuatl was found
to co-exist with Otomi, Mazahua, Matlatzinca and Ocuiltec,
üeating in many cases ¿ confuEing situation. The mort im-
portant rcsult in ¡efe¡ence to dialectol¡ogy was the fixing of
the isogloss /1, )", t,/ in the area,

BIBLIOGRAFÍA

ALBoRES, Beatriz A.
1976 Trilingüismo y prestigio en un pueblo náhuatl del Es-

tado de México. Anuarío de Letres.l¡. x'IY:. 2E9-254.

Bennros, Miguel
1950a Textos de Xaltocan, Estado de México. Mesoamerican

Noles, n. 1, l-25. Mexico City College. México.
1950b Textos de Xaltocan, continuación. Mesoamerícan Notes,

n. ?, 68-85. Mexico City C.ollege. México.
1950c Mixihkayotl. Mexihkatl Itonal¿ma, n. 2, 19 de mayo de

1950.3.
1950d Matlachiwalistli. Mexihkatl Itonak ma, n. 5, 9 de lunio

de 1950. 2.

BoAs, Iranz
I9l7 El dialecto mexicano de Pochutla, Qaxzca. Internati,onal

lournal of American Linguistics, I. 944,

C¡zÉs. Daniel
1967 El pueblo ma.tlatzinca dz San Francisco Oxtotilpan y su

l€ngua, r\cta Anthropologica. Época 2a. v. III, n, 2. Es-
cuela Nacional de Antropolog{a. Sociedad de Alumnos.
México.

C¡xso GrNrn¡l o¡ Po¡llc¡ó¡¡
1971 IX Censo GmeraX de Poblacíón 28 d.e enero de 1970.

Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Co-
mercio. Dirección General de Estadlstica. Talleres Grá-
ficos de la Nación. Iféxico.



I,L N,{.HUATL DEL trsTADo DE MÉxlco 2+9

Dun:irv, Fray Diego
196? Hi.storia d¿ las Indías de Nueaa Esbaña e Isl¿s dz Ia Tie.

rra Firme. Editorial Porrúa, S. A. 
-México. 

2 v.

ENGERRAND, Georges e Isabel R¡rr,rÍuz CAsrAñBA
l9l5 Les simples destinés i des usages médicales ou supers-

titieux vendus au marché de Zumpango )0úexiqu.e. Reaue
Anthropologique, XXV; 55-62. Parls.

Fr,oRns. Canuto
1909 Modo de elegir esposa entre los indios naturales del

pueblo de San Gaspar, Estado de Illéxico. Anabs tlzl
Museo Naci,onal d.e Arqueologia, Historia y Etnología,
I: 59-66.

G-{RciA PAYóN, José
1936 La zona arqueológíca de Tecaxic-Calixtlahtuca y los ma-

tlatzincas. Departamento de Monumentos. Secretarla de
Educación Pública. Talleres Gráficos de la Nación. Mé.
xico.

GoBIERNo ¡rr. Esreoo nr N{Éxrco
1971 Estado d.e México: panonimica socioeconómíca en 1970.

Gobierno del Estado de México. Toluca. 2 v.

HoRc.{srrAs. Fernando
1974 El teatro nd.huatl: épocas notohispana y modetna. pri-

mera parte. Instituto de Investigaciones Históricas. Uni-
versidad Nacional Autónoma. México.

1975 El Códice de Tzictepec: una nueva fuente pictórica in-
dTgena. Anales d.e Antropologta, XII: 243-272.
Instituto de Investigaciones Anhopológicas. Universidad
Nacional Autonoma. México.

Key, Harold
1954a Vocabulario de San Pedro Tototepec, Méx. en Ke¡ 1954b;

I t8-125.
1954b Vocabularie.s ol Languages ol the LIto-Aztecan Famil"t.

Microfilm Collection of Manuscript Materials on Middic
!{merican Cultural Anthropology. Library. University of
Chicago.

LASTRA DE SuÁnrz, Yolanda y Jorge A. SuÁnrz
1915 Questionario para d,ialectología ruihuatl (mimeógrafo).

Universidad Nacional Autónoma e Instituto Nacional de
Antropologia e Histoda. México.



250 ANALf,s DE ANtRopoLoclA

I-AsrRA DE Su,{.r,¡;2, Yolanda y Fernando HoRcAsITAs
1976 El náhuatl en el Disrito Federal, México. Anales de

Antropologla, XIII: 103-136. Instituto de Investigaciones
Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma. Mé-
xico.

1977 El náhuat] en el oriente del Estado de México. lnal¿s
d,e Antropología, XIV: 165-226. Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas. Universidad Nacional Autóuoma.
México.

trIc Ar.r-rsrar., Otis
1933 Las lenguas indígenas en el Valle de México. Inaestiga-

ciones Lingüí*icas, I, n. 2, Sept-Oct.: 1?5-128.

NtrcR¡T'E HERRERA, José
1974 Monografís de Atizapdn de Zaragoza,. Patronato Pro C¿n-

tenario del Municipio. Talleres Tipográficos de A. I\f i-
jares y Hnos, México.

SCEUMANN. Otto v Antonio G*cíe nr Lró¡
1966 El dialecto náhuatl de Almomoloa, TemazcaltePec, Esta-

do de México. Tlalocan, V. (2) : 178-19?. México.

VARcAs O,. Donaciano
1972 Monografía del pueblo d,e Xalatlauhco, Estado d¿ Méxi'

co. Editorial Escuela Secundaria Núrn. 5. luimeósrafo.
Jalatlaco.

VETÁNcu& Fray Agustln de
1697 Chrónica d,e la Provincia del Santo Evangetio de Méxi'

co. Quarta Parte del Theatro Mexicano' "De los successos

religiosos". Ed. Iacsimilar de Editorial Porrúa, S. A. Mé'
xico, 1971.


