
EL NAHUATL EN JAI,ISCO, COLTMA Y MICIIOACAN

I,EoPoI,DO VAIJÑAS

El presente trabajo intenta dar un panorama del náhuatl
en los Estados de Jalisco, Colima y Michoacán, lntegrando iloc
mareos de referencia: el espacial y el temporal. Esto es, el
estudio tendrá dos ejes: uno, sincróDico, en el cual se des-
cribirán las situaciones lingüísticas y se compararán los dis"
tintos materiales obtenidos; y otto, diaerónico, que simple-
mente consistirá en compararlos a través del üempo.

El ma¡co espacial queda definido por el sur de Jalisco,
norte de Colima y costa sudoccidental de Michoacán. El
marco temporal est¿rá comprendiclo entre 1941 y 1978; ex-
trapolándose h¿ci¿ el futuro y el pasatlo.

Il¡ int¿neión tle este trabajo no es dar conclusiones sobre
los cuadros comparativos de los materi¿les, Me concreto rlni-
camente ¿ presentarlos y a aportar resultados sobre la des-
aparición de la lengua en esta área.

Poelrla parecer demasiado pequeña la distancia temporal
entre 1941 y 1978 (3fi ¿ños), pero por tratarse de una zona
sobre la que hay poqulsimos datos y el hecho de que se pr¡e-

sentan variaciones importantes, las comparacioneg son, creo
yo, ile algú¡ interés.

También se incluyen mapas lingüísticos de la zon¿ en dis-
tintas épocas (1890, 1941, 7978 y 2U2Ol, en los que se puede
apreciar la desaparición de la lengua, y¿ que se presentarán'
esquenáticamente, los sitios en los que ya no quedan ha'
blantes,

Se puede resumir el orden dél trábajo como sigue: en
una primera parte se desarrollarán las situaciones üngüfstt-
cas por estado en 1941 y en 1978. En una segunda, se ob-
tendrá el mapa de desaparición de l¿ lenguá. Y en Ia última
parte, se presentarán los cuadros comparativos.
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Antes de empezar, debo acl¿rar que este trabajo ha sido
posible gracias a la amabilidad de Yo]an<l¿ Iastre quiern me
facilitó la fuente principal de este estudio: el cuaderno de
campo de Jean Bassett Johnson, que trabajó en esa zona en-
tre m¿¡zo y mayo de 1941, y que lamentablemente no putlo
concluir con su investigación poryue la guerra terminó an-
tes con é1,

Estos apuntes fuemn proporicon¿dos a su vez a Y. I¿s-
tra por Irmgard Weitlaner de Johnson que, incluso, acompañó
a su marido dur¿nte su viaje por es¿g tierr¿g mexicanss.

Asl pues, este trabajo compil¿, de cierta manera, eI ma-
teri¿l recog:ido en 1941 por Johnson con el correspondiente
a 1978 que obtuve dur¿nte febrero, marzo y mayo de cte
año.

Poi último, cabe serialar que el mapa de desaparición ile
la lengua es producto de algunas inferencias tanto del mat+
rial de Johnson como del mfo, así como de otros investiga'
dores.

I. Generol,ifudas

El presenet trabajo abarca un total de 52 pueblos apro-
ximadamente (26 en Jaliseq 11 en Colim¿ y 16 en Michoa-
cán (ver Map¿ I). I¿ rnayoría de éstos fueron visit¿dos
por Johnson (de ¿lgunos sólo obtuvo r.eferencias) y también
por mí. I¡s d¿tos para algunos otros provienen de otros
estudios (Ameola. t/L984/; Budow, /19481; Brotnil, /1960/;
Si.scho, /1967 /).

Johnson ¿punta err su cuaderno diversas obseh¡aciones
¿demás de las lingüfsticas, principalmente, sobre las vivien-
das. En este trabajo también las incluyo porque poseen cierto
valor etnográfico.

El orden de descripcidn de los pueblos será el siguiente:
primeramente ¿p¿recerán los d¿tos de Johnson, degpués log
míos (euando los haya), y por último, en caso de que sean
pertinentes, los de otros investigadores.

L¿ present¿ción de ellos responde a dos criterlog: ¡rno 6
en cuanto a Ia posición geog¡áfica 

-de norte a sur-, y otro,
el de mayor peso, llevando la po¡ible ruta que giguió Johnm¡.

Cabe ¿dvertir qu€ no todos los lugaree recorridos por
Johnson fueron visit¿dos por mf, y viceverss.
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Mitfi.t
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MAPA I
PUE¡!03 Es¡UOiAOOs
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Jalbo

1. A-Eacueca.

2. Atoyac,

3. Cuyacapan

4. Tapalpa.

5. Atacco.

6. Ju¿nacatlán.

7. Aten¿jac de Brizuela,

8. Chiquilistlén.

9. Sayula.

10. Apango.

11, Usm&jac.

12. San A¡d¡és lxtlán

13. San Sebastián (Gómez Fa-
riar).

14. Ciud¿d Guzmá¡.

15. Tamazula de Gordiano,

16. Tuxp¿n-

17. Atenquique.

18. Jilotlán de los Dolores.

19, Pihuamo,

20. Tonila.

21, Ayotitlán.

22. Te¡ramaxtlán (¿Teua¡taste?)

23. Tolimán.

21. Qopalá,

26. Roncho de los Ga¡cf¿.

Coli:¡¡w

1. Colima"

2. Com¿la-

3. Suctritlán.

4. Cofradl¿ d€ Suchitláü.

ó. Juluapan.

6. Zwualpan.

?, Mi!¿titlán.

8. Tepaües.

L Estapiua.

10. Tamala.

11. Ixtlahuacá¡,

Mhhoa.ún

1, Iluitzontle.

2. Cofraü¿ de OBüul&

3. Ostula.

4. Coí¡e.

5. Póma¡o.

6. SaJr Ped¡o Damiá¡,

7. Guagua.
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II. Jal:isco

l. Amonaecu Simplemente ar¡ota "no hay".

2, Atoyo,c. Sólo menciona el lug:ar, sin embargo, habla
de Cuyacap¿n, situado dentro de este municipio,

3. Cwacapan, Apunt¿ que aquí no hubo nada porque
fue una "comunid¿d agraria". Registnd una sola palabr¿:,
eaJ'chino' (¿náhuatl ?).

Indica también que éste era un pueblo de hed¡iceros
y agraristas. La brujerÍa la hací¿n con muñecas de cera y
agujas, como en Tuxpan. Existlan algunas fricciones entre
los pueblos de l¿ sierra.

Se realizaban la Danza de la Conquista, acompañada con
chirimía, tambor y máscaras, y la de Ins Moros.

Junto a Cuyacapan nombra a Tescaltíltic y a Tlacosáhuac,
pero no da referencia alguna,

4. To.pal,pa. El nombre sigifica '"üierra alta".. Allí le
habl¿mn de que los encomenderos molestab¿n a los indios
en tiempos de P¿lafox (s. xm). Una delegación de ellos re-
currió a é1 y éste les dio una virgen como defensa: Nuestra
Señora de la Defensa. No da más datos.

Por otro lado, en los censos de 1970 se habla de la exist€n-
cia de 121 habl¿ntes de náhuatl dentro de este municipio. Por
esta razón fui a Tapalpa.

La cabecera está remodelada par¿ el turismo, y sólo le
pregunté a 3 personas: un tendero, un vendedor de sombreroS
y una anciana. Ninguno supo a qué me refería (el sombrerero
I¡ensd que iba ¿ escríbir la historia del pueblo). Todo parecc
indic¿r que la infonnación del censo no es acertad¿.

5. Atacco. Pertenece al municipio de Tapalpa y su nom-
bre sigrifica "agua en medio". Johnson dice que habf¿ con-
ventos jesuitas y carmelitas. Lás casas estaban hechas de
piedra con techos de paja u otate, y además existfan c¿bañag
de madera.

6. Junnacatlfi,n También situado dentro del municipio
de Tapalpa. Johnson se refiere ¿ él como el más airlado, y
coment¿ que en aquellos tiempos se realizaba la D¿nz¿ de la
Conquista. También yo visité este pueblq y lo único que 10g!6
obtener fue lo que me dijo un señor como cle 60 años: quc
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desde hacía mucho tie,rnpo el níhuatl ya no se hablaba, pem
reconoció que en Tuxpan sí,

7, Atenajac d,e Briaueln, Sólo refiere Johnson I¿ exis-
te¡¡ci¿ de algunos documentos en la panoquia del pueblo
Visité éste porque de tlos lug:ares diferentes me hablaron de
él o de u¡r lugar de nombre parecido: en Ayotitlán (ntfmero 21
en el mapa), un geñor ¡econoció que en Tuxpan se habla y tam-
bién en un lugar que éI llamó "Tenamaja". Más al noroesto
en Oconahua, Iitzatlárl., un señor me dijo que en "Ternajac"
hablan diferente.

Ioe ilos nombres no son muy parecidos, perc tal vez lag doE
po¡sonas se referían a este lugar. Hablé con siet€ inüviduos
y ni¡guno supo qué responder, incluyendo un anci¿no de 70
años.

8. Chiau,ili"stllin Unicamente menciona Johnson que hay
posibilitlad. Luego y¿ no vuelve a h¿blar ile é1. r

Esta consideración parece que la obtuvo de alglnos dat6
que recogió en Cocul¿, de donde mencion¿ la e*istenci¡ de u¡
panfleto cle Dávila G¿ribi. En Cocula les llamaban "indios
brotos".

9. Soauta. Primero habla de Ssyulteco y posterionnen-
te ¿nota "nada".

L0. Apo,ngo. Dos de sus infonnantes, con 78 años de

eilsd, le comentaron que sus abuelos 1o hablaban' pero que

hubo una enfenned¿d grave hace muchos años y murieron
todos log viejitos. No sablan ninguna palabra ni conoclan ¿

*lguien que todavla recordara algunas. Dijemn que t¿nto Tr¡x'
pan como Zaeualpan (Colima) eran pueblos de puros indios.

L¿ poblacid'¡r estimaala en Apango fue ile unos 850'1000
hsbitantes. El pueblo est¿ba fom¿tlo por barrios, pero sólo
mencion¿ eI de Ojo ile Agua.

L,s siembra prinsipal era de trigo y magu€ry. El maíz no
se daba bien y el frijol poco, debido a que hace mucho frfo
Habla de la exist€ncia de mucho pulque y mezcal y de bastal-
tes borrachog.

trb gents ite Apengo -dic+- os muy pobro y tl€lro qtro

€rntregpr la mit¿tl de su cogecha a los ricos de Sayula' Ib
g€nte do aqul usa un üraje roio y un¿ blusa ¡m¿dr¡ por elloo
¿lúnoüúe,
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ll, U srnaiac. Se encontró con dos viejitos, supuests'
mente hablantes, que tenfan 90 años respectivsmente. Uno de
ellos estaba ciego, sordo y no tenfa dientes' Este le dijo gue

h¿bían hablado con gente ile Tuxpan y que se hablau enten-
dido. Fue lo único que pudo obtener.

72. So'tL And,rés latkin. Era un pueblo con 2 500 habi-
t¿ntes. Su informante, un anciano, dijo que sus ¿buelos lo
hablaron.

Arreola visitó este pueblo. El 1o hizo en 1919 y 8í logró
¡ecoger un vocabulario'

13. Son Sebastúín, hoy Gómez Farías. Lev¿ntó ¿qul Johtr'
son parte de su cuestionario. Su informante fue un anciano
de 80 ¿ños aproximad¿mente y le comentó que su padre no
h¿blab¿ español. Como otros datos, obtuvo que el idiona tlo
Zawtlán (Cd, Guznán), San Sebasti6n y Usm¿j¿c es el mi¡.
mo, p€ro que no se entendían con los de Tuxpan (¡ ) ni cou
los terascos que vendían cuchillos y ollas.

Eu sus apuntes, Jol¡nson anota que vio gpnte de Tuxpan
e¡r Ixtlahuacán (Colima) vendie,¡rdo ollas.

Por mi parte, también visité €8té lugar, y sólo una señora,
ile un total de 12 personas, me dio datos. Dijo que se h¿bló
hacía mucho tiempo, que su esposo tal vez record¿r¡ ¿Igu¡a¡
palabras, pem estaba de viaje (de bracero). Me comentó tsn-
biéu que el pueblo eetaba situ¿do más aJ norte, a unor¡ 100

metros de donde se encuentra ahora.

14. Ciilnnil Guzmán. Menciona la posibilidad de que hu-
biera hablantes. Encuentra a uno pero resulta ser de San
Seb¿stián. Tiene 93 años y le expüca que ya nadie 1o hable
diariamente. Inclwive conocía a má¡ gBnte que atln Io ¡c-
cord¿ba.

De él recogió unas cuantas p¿Iabras: antal 'muiet', ol
'agus', y ornw W "oqrndo" 'alll viene un venado'. En otra
parte de sus apuntes, al referirse aI misao infonnante, apa"
recen sono) tnujet' y mneowo)'üu mujer'.

Dice tembifu que ál €tÉtr¿njero le ll¿man áatr, y al bulto'
tamb@¿i, el cual es nombrado en Ilurango y Zacatecas como
laalo.

15. Tunnauln ile Gordi,atn. Johnson no visitó este pug
bl,o. Cu¿ndo yo iba h¿ci¿ Tuxpal vi a un vieiillo que v€tla
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de calzór¡ le pregunté y resultó que confundió el espalol con
el me¡<icano: no lo habl¿ba, ni sabía acerca de é1.

16, Tu*pan. Es el lug¿r del cual Johnson posee más
ilatos lingüísticos. Recog:i6 voc¿bul¿rios a más de cuatm per.
gonas.

Sobre las da¡zas, obtuvo que la de Los Paistes se re*lizaba
en diciembre y enero; I,os Moritos en diciembre y los Sona.
jeros en mayo, A mí me hablaron de tres más: la de Negritos,
Ib Conquista y Ios Chayacates (viejitos con cuernog de ve
nado).

Comenta que el pueblo está organizado en 6 barrios; Cruz
Blanca, Ocote Gacho, San Sebastián, Del Cuervo, De la B¿-
rr¿ne¿, y el de Temahcristián o Barrio de Cristo, Cada uno
tenía su respectiva capilla.

De acuerdo con los datos de ese entonces, nadie usaba la
lengua como instrumento de comunicación diaria. No oyó (en
cinco tlfas que estuvo) que se hablara mexicano en la call6.

Seg:ún Ia gente que sabía de la lengua, no habfa nadie en
las regiones de los alrededores 

-Pihuamo, 
Atenquique- que

lo habl¿r¿. Solamente Tuxpan oristí¿ como "c€ntro intügena"
reconocido

Por mi parte, yo recogl palabras de dos viejitas que toda'
vfa ve¡tían con sabanilla. Es difícil encontrar hombres que
recuerilen la lengua. Una ile mis informantes era la eneargada
de dar la bie¡venida en náhuatl a las personas distinguidss
que llegaban a Tuxpan.

Igual que a Johnson, se me dijo que sólo Tuxllan es en
donde hay hablantes, ni siquiera en las rancherfas o poblailos
ce¡c.anos. Sin embargo, se mencionó a Teparnes (Colima)l
como lugar donde se habló.

L7. Atenqui,que. Por sus relaciones con Tuxpan, Johnson
Ie da probabilidades. Pero no lo vuelve a comentar, tal vez
por la información ¡ecibida en Tuxpan.

L8. Jilatkin d,e hs Dolnres. El informante que tuvo tro
Ie supo explicar. Pero luego, no lo considera eomo una pogl-
bilid¿d porque fue un centro minero colonial,

19. Pih,uamo. Se pregunta sl el nombre es tarasco. En
¿quel tiempo er¿ dependenci¿ de Tuxpan, Con los datos que
r€eogió en éste, Pihuamo fue descartado.
- 20. TotíIa, Sólo le anota una palabra: t'fueia'.
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2L, AAoti'tkín- De este lugar obtuvo datos e informantes
eü Julu¿psn, Colim¿. De aquí consiguió un voc¿bul¡rio' Por
otro lado] le iliieron que iban a Juluapan en una peregrinación,

llevaban un¿ virgen y danzab¿n con máscaras de ca'rt6n a¡om'
p¿ñatlos con violin. Las mujeres usaban naguas largas' anchas
y de mant¿ blanca'

En Juluapan se le informó que Ayotitlán era de "purol
inclígenas", cosa que no corroboró el informante. Seeún é1,

ya quedaba poca gente que lo hablar¿. Antiguamente' la fa'
milia del infoun¿nte se mudó a Ayotitlán.

Johnson comenta: "Some of these are quit¿ different from
the non Mexicano words which I got in Tuxpan!Very interest-
ing stuff. The other words however are mixed Sp¿nieh &
Mexicano".

Cuando visité este lug¿& sólo logré hablar con dos viejitos,
los últimos, y ninguno recordó palabras. Un señor comentó
que antes iba gpnte a Colima, pero no dijo nada ¿cerca de un¿

ieregrinación. Esto es interesante si se toma en cuenta que el

informante de Johnson tenla 40 ó 60 años.

22, Tennnartkín En las notas aparece escrito "Tena-
m¿sta". A Johnson le dieron el dato de que er¿t un¿ rancherla
y que estaba a dos horas de camino a pie de Ayotitlán. La
gente de aqul era la misma que la de AyoüUán' y no se en-

tendla con los juluaPanecos'

Visité et lugar, y aunque había un loeal con un letrero
que decla "Comunid¿d incügpna de Tenam¿xtlán", ya no en-

contré hablantes,
Pregunté a varios señores y uno de ellos recortló gue sntes

habla p-ersonas que lo hablaban. El fue de aquellos qu€ emi'
graban a Colima, aunque él lo hacía hacia la costa, ¿ cortar
coco.

Otro intlividuo me comentó que hace tiempo un presidente

municipal dispuso que quedara prohibida la entrada a.l pueblo

ile "encalzonados", que ile hacerlo serían colgados. Tal vez sea

exagerado este dato, lero me fueron dadas versioneg similares
en Mechoacanejo (en los Altos de Jalisco) y en Michoacán,

con respeeto a un gobernador de Colima.

23, Toli,m,á'n. En Comala, Colima, se refirieron a él eomo

un pueblo cle puros intlios, pero en Juluapan, como fonnado
por gente nugg¡.
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ZL. Cqalú^ También en Comals dijeron que éste era un
pueblo de "puros indios". Johnson no lo vuelve ¿ me¡rcion¿¿

26, Ronchn il¿ las Go,rcln^ Algunos datos que recogió
Johnson indican que este lugar estab¿ habitado por tarascos
que se trasladaron desde Michoacán.

IIl. Colhnn

22. Comala Un pueblo con aplroximatlamente 2 60G
3 000 habitantes en 1941. Situado a unos 11 km. de Colima
(N{rmero 1 en el mapa). El pueblo es completamente mestüo
Algunas ¡l€rson¿s recordaron a viejos que vivían en los rau-
chos cerca¡os y que hablaron el mexicano. Agrega Johnson
que llegaron a recordar saludos y cosas pareciclas, Aqul infor-
meron que en San José, tlentm de Jalisco hay "puros indios".

3, Sucluítltin- Johnson lo señala como pequeño poblado
indlgena cultivador de café. Existían más habl¿ntes aquf que
en Ixtlahuacán, puehlo situado más al sur. Desde aquel tiempo,
el acceso era fácil. El maestro del lugar calculó unos 1600
habitantes. Además del café, el plátano constituye su prlncl-
pal cultivo. Johnson levantó aqul un cuestionario. En 1919,
también Io hiz¿ A¡reola.

También visité este lugar. Se puede decir que aquí ya !o
quedan hablantes, ya que las 5 personas entrevistadas sdlo
rtcordaron muy poeas palabras, y generalmente, las Dismar.

4. Cofra.il,ín d,e Sucfuithin, Es la misn¿ g€nte que l¡ de
Suchitlán. Sólo pude conseguir un infor:nante aqul, pero al
igual que en Suchitlán, recordó poquísimas palabras.

Entre estos dos pueblos, recogí dos o tres fonsas verb¿les
y eerca de 15 sustantivos. De hecho, aqul la leng:ua ya dea-
apareció,

6. Juhnpom, A Johnson le inforrn¿ron que el pueblo fue
despoblado en la 'tillaila" y durante lae luchas cristeras
(1927). Fue repoblado recientemente por clente de otrog Iu-
gares (Comala, Colima, Zapotitlán), No hubo gente.que ha-
blara náhuatl, y dijeron que tampoco habla en Mi¡.¡tltlá¡.

Según los habitantes de esté lugar, en Zacualpan todavla
quedaban pen¡onas que lo recordaban, porque era la misma
gente,
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Cuantlo fue Johnson, h¿bía alrededor de 35 casas, p€se a
que antiguamente era una r¿nchefia muy grande. Las casas

eran rectangulares, de otate, y techadas con "zac¿te tle lom¿"
(pasto grueso). En totla esta región, la construcción de e¿sas

era la misma.

6. 'Zamalnon. Las mujeres usaban faldas largas y una
especie de huipil. Bajo los hombros llevaban una angosta ban'
da bordada que pasaba por debajo del cuello. I¡s hombres,
por su parte usaban calzón, camisa y ceñidor rojo; huara-
ches y machete de Sayul¿'

Había unas 50 ó 60 casas, Estas eran rectangula¡es y
heehas de otate delEado y entretejido. Estaban techadas con
pasto silvestre, zacale de loma o "palste" como le llam¿ban en
Tuxpan,

Debido a que la geografía del lugar sólo les rendla una
cosecha al año de frijol pequeño o maíz; también se dedic¿ban
a la eaza (ven¿do y conejo) y a la recolección de frutoe sil'
vestres ----aunque no abunda¡an por aqul.

Aquí recogid un pequeño voc¿bulario un poco dife¡ente al
de Suchitlán. Se le dijo que ellos no hablaban como los de
Ayotitlán ni los de Suchitlán, pem que sl se entendf¿n' Véase
el cuadro sigui€Dte:

h.nnbre

tortiüo
friiol
c$rne

Maí,2

sal,

c4,80

iglcsin

Zonnl,pon (1941)

teÍuhli
la3kali

elul
nakal

layule
istal
kali
tiopa

Suchítúán (L941'¡

flsoslr

^askali
eSol

nak¿l

tayoli
istal
kali
tiupan

Antes de visitar eete lugar, Johnson ariota la posibiüdail
de hallar otoml.

De este siüo sólo obtuve dos palabras: lnaul¿ fuafd y to-
moste 'hoja de elote', aunque el infor¡nante la tradujo como
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7. Mit&fülár¿. También conocido como El Mamey. En
Juluapan no se pusieron de acuerdo si aún pudiera haber
restos de náhuatl.

8. ?epames. Tanto este lugar, como Estapilla (nrlme-
ro 9) se mencionan como posibilidades, y apunta que no le
dijeron nada.

IO, Tamala. La población estimada fue de ?5-100 habi-
tantes. Dice que este lugar junto con Ixtlahu¿cán constituyen
un ejemplo de supervivencia del náhuatl en Tierra Caliente.

LL. Irtlakuacd,tt- Cuando se refiere a la lengua, dice que
hay poca, pero recogió un cuestionario. La población estimail¿
es de 800-900 habitantes. Tiene, lo que Johnson llamó, una
industria de hamacas. Las casas son de otate con techos de
zacate ile loma.

Cuando yo fui, quedaba en realidad sólo un hablante (de
107 años), y tres inforrnantes más (que sólo r€cordaba¡ ¿l-
gunas palabr¿s). Debido a la edad del señor, recogl poco ma-
teri¿I.

IY. Michoaión

t. Huitzontla^ ,Cuando fui por esos lugares, se me iu-
for:nó que ya no se hablaba, pero que hacía tiempo sí.

2. Cofradia il,e Ostul,o, Se ie dijo a Johnson que ys ha-
bfa indios ¿lesde 1922. A mf, se me expiicó que aquí quedaban
muy pocos hablantes.

8. Ostula^ Visité este lugar y obtuve un p€queño voca-
bulario y un diálogo rel¿tivamente chico. Hablantes aquí que-
dan pocos, pero parece que todavía utiliz¿n l¿ lengua como
instrumento de comunic¿ción diaria y al menos para saludarse
(y que no les entiendan los extraños).

El informante me dijo que dos investigadores norteame,
ricanos habían recurrido ¿ él haría como 12 ó 18 años, El
resultado de aquellas entrevistas fue un libro gruesq del coal
él poseia un ejemplar, y que no pude conseguir porque Io
habla prestado. No ¡ecordó el nombre de los investigadores,
ni de dónde venfan.

4. Col,re. De aqul, Johnson recogió un voc¿bulario. Un
muchacho Ie informó también, que en Cofri 

-como aparrEc€
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en ¡os apuntes- y en Pómaro se habla lo mismo; el habl¿ cle

Ostula es diferente,
Cuando yo fui a la costa michoacana, todas las personas

entrevistadas concordaron en la existencia de tres tipos de

habla. C¿da uno correspondía a una región (ya fuera a Ostula'
Coíre o Pómaro). Las diferenci¿s no evitaban que se enten-
dieran: "Es lo mismo, pero cada lugar tiene algunas varia-
ciones",

Al saber de esto, traté de conseguir alguien de Coíre, y
lo encont¡é en el pueblo ll¿mado Faro de Bucerías' Este señor
se había mudado de Coíre a Motín del Oro y luego a Faro.
Obtuve alrededor de 100 palabras.

5. P6rnro. D. Robinson y W. Siseho (1969) mencionan
que aqul el náhu¿tl es pr€ferido por la mayoría de los h¿bi-
tantes como lengua de comunicación, pese a que todos sean

bilingües. Se refieren ¿ 1960-64.

6, San Pedro Damid'n. L¿ aseveración hecha por los au-
tores arriba mencion¿dos incluye a este pueblo. Es deci¡ aquí
los bilingües prefieren h¿blar el náhuatl. Esto concuerda con
lo expuesto por R. Barlow (1948) sobre que la lengua está
viva. Incluso un informante de Barlow tenla 16 años.

7. Guagm, Donald D. Brand (1960) apunt¡ que en

1950-51 no quedaban hablantes de náhuatl entre este lugar y
el Río Nexpa.

Quisiera agregar otros datos. En El Ranchito se me indicó
también que l¿s hablas eran diferentes, pero que la de Coíre
poseía mayores v¿riaciones. Hasta se me dijo que era proba-

ble que no hablaran mexicano sino guagua (supuesta lengua
hablatla en el pueblo así ll¿mado). Esto se me dijo antes de
que tuviera contacto con los hablantes de la cost¿.

Con el escaso mate¡ial que poseo de esta zona' es muy
clifícil encontrar las sutiles diferencias que detectan los ha-
btantes. Sin embargo, hay en efecto algunas variaciones.

I¿s diferencias o elementos potencialmente distintivos son

meramente fonéticos. En el Mapa II represento las supuestas
regiones. San Pedro D¿mián no se incluye porque carezco de

inforrración suficiente.
Debo aclarar que las zonas fueron reconocidas por los

hablantes, y fueron delimitadas geográficamente: "de F¿ro
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i

en adelante se habl¿ lo de Coífe; para aeá lo de Ostul¿; en
Maruata habl¿n como los de Pómaro".

I¡s elementos que podrÍamos llamar diagnósticos para de
teminar las regiones son cinco: la vocal final de los sust¿n-
tivos (podría t¿mbién ser la de los prefijos verb¿les marca-
dores de persona) ; la sonoridad de la oclusiva velar; la sono-
ridad de la oclusiva alveolar al ser prenasalizada; y los sufijos
verbales m¿rcadores del presente plural y del pretérito plural.

Estas diferencias pueden no ser las únic¿s, Podría haber
más (tal vez con las vocales posteriores). Las ya mencionadas
se r€presentan en el Cuadro I, en el que, los ejemplos sólo
muestran las variaciones fonétic¿s auDque ¿parezcan en pala-
bras diferentes.

Por último, insisto en que los materiales disponibles son
pocos.

Y. Desaparicihn d,et N ahuatl

Como ya apunté anteriormente, esta parte del tr¿bajo se
concreta a presentar cuatro mapas lingüísticos del náhuatl
que intentan representar la distribución de la lengua en cuatro



CuAD,Ro I
ELEMENTOS DIAGNóSNCOS PARA CADA REGION

OBtu,la Colre P&ma.,¡'o San Pedro

voc¿l final
kvs.g
tvs.d
p¡et. pl.
pres. pl¡
Ejemplos:

vocal fi¡al

kvs.g

t vs. d

pret, pl.

pres. pl.

kale
d0aa
nigan
a@.í
lakal
hnmbre
no¿antea
íuis caao,a

iuuteko¡
co,bezd

kekwahe
aonw(wor¿
lakwahe
comiaron
lakvalo
cor¡Len

trkpia.lo
tewmos

-i
k
dh--a

-hke
-lo

kali
c4,96

nikan
oqrí
lak¿l
ho,¡r',bre

iondo
caballo
nutunt€kon
mi cabez¿,

kikra-|ke
Adm/pr.d/fOn

lakwahke
com:¿et on
lak"alo
crn ¿en

ükpi¿lo
tertemra

d/n-s
-hi
-lq8 -lu

ka.li
ca,ao,

nikan
aqul
l¿k¿l
h,onbr¿
a.lpinde
agüi,tn
ipontekito
cu cabeo¿ta

tiwalahi
li.üntos
tipanuhi
pgaoJnoS

kitalu
nLira,n
tik¿iwalo
htcenog

d/rr_6
-he (h )
-lo

layoü
nníz
nikan
a4uí
l¿kal
Iw¡nbra
iÉindan
.tebo,io
tewan¡¿n
noSotros

tew¿ll¿heh
lirrimas
tetekepanohe
trabaiqt t4s
tealo
vattuoa
teklaülo
ponsnoa

-.91

d
t

-he
-lo

1 Pocos casoa hay de sustentivos t€ñinados en -¿ Al parecer ex¡s-
te la tondenci¿ de alzar la vocal a medida que se desciende a la cost¿'
En la Ticla, por ejemplq I¿s te¡minacio¡es eran -r.

2,fal vez erista¡ casos con -e, ya. que las vocales de los prefijos
verbales marcador€s de persona tiene¡ [e]: ¿¿- 'nosot!os'.

s La velar Frnora siempre apatece en coltextos precisos en Ostula:
siempre que eE parte de la filtima sílaba, y cua¡do va precedid¿ po¡
una vocal ¿lta y seguida por u¡la [a]. Ejemplo, óokatiga'está llorando'
ré. ¿oLat;;Late 'están llorando'. Raros son los c¿sos de sono¡ización de
la velar en otroa contextos.

d Tengo un solo ejemplo, y Io da Johnson.
5 l,06 ejemplos los da ]fi. Sischo (1967).
6 B¿rlow (1948) anota que el sufijo ri tiende ¿ h¿cerse -di en algu-

nas ocasionee. No da ejemplos, pero tal vez uno de ellos serí¿'cabello'
cond,L

z El sufijo -lo del presente plur¿l eÉ un rasgo particular del ¡áhu¿tl
de Micho¿cán, Colima, Naya¡it y Durango, el cual sólo aparece par¿ la
primera y tercera persona del plural.

8 Los ejemplos con -ro ¿parecen en Sischo (196?). Pero en el estudio
de D. Robinson y W. Sischo (1969) sobre Ia estructur¿ de la cláusula
del náhuatl de Pómaro. su fofma es -r4
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fechas, dos de ellas hipotéticas (la primera y la última):
1890, 1941, 1978 y 2020.

El objeto es el de mostrar la desaparición gradual de esta
lengua a través del presente siglo y de completar o corregir
algunos de los trah¿jos que se han dedicado ¿ tratar el tema
de la distribución lingüística en esta zona y en esta época
(Maríno Flores, /L963li Ol;iuera y Sá,nchez, /19651; Oli'uera
a otros, ll977l; Arana d.e Swad'esh y otros' /L9751; y Censos
d.e población).

El mapa correspondiente a 1941 se formó con los datos
tle J. Johnson, R. Barlow (1948)' D. Brand (1960), y los de
D, Robinson y W. Sischo (1969).

El resultado presenta 6 zonas prlncipales, cuyos centros o
pueblos importantes son: o) AyotiUán-Tenamaxtlán; ó) Sn
Sebastián; c) Tuxpan; d) Suchitlán; e.) Ixtlahuacán; v /J Cos-

t¿ de Michoacán ( Ostula-CoÍre-Pómaro-San Pedro Damíán).
Por otro lado, el mapa de 1978 queda conformado con sólo

cuatro zonas: ¿) Tuxpan; b) Suchitlán; c) Ixtlahuacán; y d)
Cost¿ de Michoacán, aclarando que en Suchitlán, como ya diie,
ya no quedan hablantes (personas que pudieran formar ora-
cioneg o sostene¡ una conversación) sino individuos que sim-
plemente recuerdan algunas palabras.

Para realizar el mapa de 1890 se tomaron en euenta los
criterios siguientes: 1) lueblos que en 1941 lo hablaban; 2)
sitios en los que Johnson no encontró náhuatl, pero le infor-
maron sobre ascendientes que to hicieron; 3) pueblos en los
que los datos ni confirman ni niegan la información existen-
te; 4) lugares de los que Johnson anota que hay probabili-
dad; y 5) sitios de los cuales existen vocabularios anteriores
a 1941.

Con esto, el mapa resultante reúne cinco zonas: ¿) Ayoti-
tlán (Tenamaxtlán, Chiquilistlán, Atemajac y Juanacatlán);
rr) San Sehastián-Ttlxpan (Apango' Usmajac, San Andrés
Ixtlán, Ciudad Guzmán) ; c) Suchitlán (Colima' Comala, Za'
cualpan, Minatitlán, Juluapan, Tolimán) ;d) Ixtlahuacán (T¿-
mala, Tepames, Estapilla); y e.) Costa de Michoacán (Huit-
zontla, Ostula, Coíre, Pómaro, San Pedro Damián, Guagua).

Por último, el mapa para 2020 está b¿sado en las infor-
maciones sobre los lugares en donde los niños lo hablan hoy
en día. La única zona que sobrevivirá será la de Pómaro-San
Pedro Damián.
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Este mapa -que tiene matices de cienci¿ ficción- no
tom¿ en cuenta posibles migraciones o cambios demográficos
debidos ¿ guerras, enfermedades o fenómenos terrestres.

Comparando los cuatro mapas aquí presentados, se ob-
tiene una visión de la probable desaparición del náhuafl en
el presente siglo (ver mapa III)).

YI. Cund,ros comparathtos

En est¿ parte del trabajq simplemente presentaré los
materiales recogidos por Johnson y por mí, para confron-
tarlos y tratar de obtener algunas conclusiones o datos de
interés en futuras investigaciones.

Debido a que Johnson recogió principalmente sustanti-
vos y adjetivos, una comparación completa no es posible.
Sin embargo, con el escaso material eomparable se puede lle-
gar a algunas conclusiones.

El cuadro comparativo presenta a los pueblos ordenados
de norte a su¿ Primero aparecen los materiales de 1941
y luego los de 19?8 

-que van m¿rcados con un (?8)-. En
Tuxpan comparo tres vocabularios recogidos por Johnson
a distintos informantes (señalados con (1), (2), (B) ). para
Michoacán, enfrento a Coíre de 1941 con Ostula de 19?g.

Algunas de las palabras no corresponden completamen-
te: hay singulares, plurales y posesivos dentro de un¿ misma
forma, pero ge compararon debido a que los materiales que
se presentan a continuación no fueron levantados para el
presente propósito. Por ello, he preferido confrontar los
materiales que pudieran aportar o mogtrar algo de interés.
He respetado en gran meditl¿ la escritura y traducciones de
Johnson,

Debo aelarar que todas las palabras de Ayotitlán que lle-
van el posesivo ¿o-, no se refieren a la primera persona del
plural, sino a la segunda del singular.

Johnson percibió algunas variaeiones fonéticas, y las más
importantes las representó de la siguiente manera: [ú] .,late-
ral sorda continuante"; [,1] "africada sorda',; [¡] ,,africada
sorda continuante"; [L] "lateral sorda',; y [l] .'lateral so-
nora": Esto es importante porque aparecen dentro del ma-
terial de Tuxpan.

Cabe aclarar que tales variaciones ya h¿bÍan sido detec-
tadas por Arreola (1934) en 1919, quien las marca eon cua-
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TÍAPA III DESAPARICION DEL NAIIUATL
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tro símbolos: tl ("un sonido de'l', especialmente palatinada
como si se comenzata a pronunciar la 't'."), tl, t y l. En
cambio, M. Ruvalcaba no las distingue.

SUU¡IA.EY

ThiE study attempts to shov where Nahuatl speake¡s Eurviye
in tl¡e states of Jalisco, Colima add Micho¿cán. The r¡to¡k
consiots of three parts: in the first pa¡t the linguistic si-
tu¿tions as of 1941 and as of 1978 are described on the
basis of my own information as well ¿s th¿t of Jean Sassett
Joh¡son. The second part sho\¡¡s tlle ¡apid disappearance of
Nahuatl in this century. The final pa¡t is a comp¿rison of vo-
cabul¿¡ies obtained in 1941 ¿nd in 19?8.
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