
EL NAHUATL EN EL DISTRITO FEDERAL' MEXICO

Yor-¡No,r L¡sru ¡n SuÁnrz
Frn¡r¡woo HoÁ,casrrAs

I. Irúroiluccíón

Hace dos años iniciamos un Proyecto para situar a los Jrapl-
tes de náhuatl de México y 

-Centroamérica por localidad.. l'a
empresa será de utilidad pára trabaios históricos, etnográficos
y lin$iísticos. 1 Se han realizado entreüstas y encuestas en

íarias"regiones y esperamos reclutar ayudantes para acelerar el

trabajo I poder ir áando a conocer los resultados. Por el mo'
mento preientamos aquí el fruto de nuestras investigaciones en

ei Distrito Federal.
Se visitaron 72 pueblos en once de las delegaciones' La ma-

voría de las visitas fue hecha por ambos autores. Salvo contadas

áxcepciones siempre que se nós informó que quedaban hablan'
tes sé localizó a alguno y se transcribió una muestra de la langua.

En ciertos casos ie trataba sólo de unas cuantas palabras, el
repertorio completo del informante, En ot¡os se pudieron reco"

gei vocabularios que incluían cuatro puntos gramaticales de

iumo inte¡és así como nueve rasgos fonológicos que se sabe

varían en otras resion€s de habla náhuatl. Para Chimalpa, To"
pileio, San Cregório Atlapulco y Santa Ana T'lacotáco se

cuenta con cuestionarios completados de más de cuatrocientas
palabras.

También se hicieron preguntas acerca del desplazamiento de
la lengua para analizar la acütud de los hablantes o de sus des-

cendientes sobre este hecho. Se obtuüeron, además, datos de
interés etnográfico que aparecerán en otra publicación.2 Agre-

1EI orovecto está ¡elacionado cotr el Estudio d€ la Diátectologia Náhuátl
qu" ," ll"í" a cabo co¡¡iuntamelte en €l DePartamento de Lingülstica del
INAH v el Instituto de Investigáciones Antropolósicas de la UNAM. Se ha
terminaáo 1'a la fase preüminar-y está tisto ;l criestio¡ario definitivo. Véase

Lasüa, 1976.
2 Femando Horcasitas prepara un trabeio sob¡e d¿nzas dialogadas eu la
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gamos también en el presente estudio los datos sobre la época
de la desaparición de la lengua en lugares donde se ha eitin-
guido. Por último se incluye una bibliografia que completa el
panorama del náhuatl en el Distrito Federal.

Pa¡a nuestros fines dividimos el Distrito Federal en cuatro
paries: I ) el Norte (delegaciones de Gustavo A. Madero y
Azcapotzalco); 2) el Centro (varias delegacion€s que no apa-
recen en este estudio ya que el náhuatl murió allí hace muchas
generaciones y más bien podría ser el tema de un estudio etno-
histórico); 3) la Chinampa (región lacustre de las delegaciones
de lztacalco, Iztapalapa. 

-Tláhuic 
y Xochimilco ) ; 4) ia siena

o zona montaÍiosa (que incluye Cuajimalpa, Villa Obregón,
Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta).

II. Las delegaciones

, 7. Delegacíón de Gustan A. Madarc. En las poblaciones que
integran esta delegación, agrupadas en torno a lá Villa de Gua-
dalupe, encontramos una concentración urbana con un alto
porcentaie de habitantes venidos de fuera. Visitamos Santa
Isabel Tola (en donde se nos dijo que un 80/o de los habitantes
eran -fuereños), San ?edro Zacatenco, Sanüago Atepetlac y
Cuauhte_pec el Alto. En Atepetiac el párroco nós informó que
hacia ocho meses habia mueito un hombre de 96 años. aparen-
temente el ríltimo hablante del náhuatl. En Cuauhtepec, puetrlo
al extremo norte de la delegación, encerrado por la Siena de
Guadalupe, después de entrevistar al subdelegado y a varias
otras personas nativas, encontramos a dos ancianos cuyos padres
habían hablado la lengua y que recordaban algunas expresiones
y palabras aisladas. Como en el ¡esto del Dist¡ito Federal, en-
contramos colonos que hablaban, entre otras lenguas indígenas,
el náhuatl, pero procedian de otras zonas de la República.

2. Delegdciín de Azrapotmlco. Nuestra segunda área la for-
man un coniunto de barrios o "pueblos" aglomerados alrededor
de la parroquia principal, iglesia del ex-convento dominico de
San Felipe y Santiago. Según un apunte de R. H. Barlow,
quien vivió en Azcapotzalco (1946-1951), existian por Io menos

zona de habla tráhuad. Encorhámos que hav información abundaqte sob¡e
este tema €r el área estudiada.
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32 barrios en el pueblo, llevando los habitantes de cada uno su
apodo: 1) San Andrés Cahuantongo o Acalhuacatongo "de los
habascueyame"; 2) Santa Apolonia "de los tinajeros"; 3) San.
Bernabé Aculnahuac "de los cincoateros"; 4) La Concepción
"de los coheteros"; 5) Santa Catarina Tonantzin "de los tlaclo
yeros"; 6) Santa Ciuz Acayucan "de los olleros"; 7) Santo
Domingo Huexotitlan; 8) Sanio Domingo Tepaneca "de los
calabaceros" o "ahuaxquiehuis"; 9) San Francisco Tetecal¿
"de los cantareros"; l0) San Francisco Xocotitla "de los teques-
quiteros"; 11) San Francisco Tzapotla; 12) San fuan Huacalco
"de los cincoates"; 13) San Juan Tlilhuaca "de los tlahuepu-
ches" o "brujos"; 14) Santa Lucía Tomatlan; 15) San Marcoe
"de los nixtamaleros"; 16) San Martín Xochinahuac "de los
calabaceros" ( antes "de los cebolleros" ) ; 1 7 ) San Mateo Tequitl
"de los ratones" o "ahuaxquiehui"; l8 ) San Miguel Amantla "de
los zopilotes"; 19) Santa María Maninalco "de los reloieros" o
"comaleros"; 20) San fosé (?) Nextengo; 21) Los Reyes "de
los quimiches"; 22) Xalpa;23) l,as Salinas (A?) Cahuacalt-
zingo "de los Salineros" (nota de R. H. Barlow: 'tray menca-
neros");24) San Salvador Xochimanca; 25) Santiago Ahuizotla
"de los cazueleros"; 26) San Sebastián Fabián "de los xina-
cates" o "encuer ados" ; 27 ) San Simón Pochtlan "de los sierris-
tas"; 28) Santo Tomás "de los zancanones" o "flojos"; 29)
Xocovahualco "de los cocoveros" o "carboneros": l0) San Lucas
Atempan "de los canónig'of'; 31) San Lucas 

'Tepetlacalco 
y

32) Nuestro Señor dei Pilar Huauhtla. s

Hacia 1950 vivía una pareia de habla náhuatl junto a la
parroquia principal, nativos de Azcapotzalco, y los habitantes
de San Tuan Tlilhuaca tenían consciencia plena de su división
en tepanecas y mexicanos, división que parecia datar de la caída
del Imperio Tepaneca por 1428.4 Une descripción de dicha
bisección fue publicada por Barrios (1952). Todo sugiere que
Azcapotzalcq hace varias generaciones, €ra una red bien inte-
grada de barrios y pueblos, cada uno con su oficio, todos con
fuertes ca¡acteristicas nativas con su correspondiente población
de habla náhuatl.

Hoy día, al visitar la zona de Azcapotzalco, encontramos un
inmenso coniunto de tipo urbano, con un porcentaje predomi-

8R. H. Ba¡loc'. Expediente AzcdpotTÁlco, Biblioteca, A¡chivo Barlow, Uni-
ve¡sidad de las Amé¡icas, Cholula, Pue.

a R. H. B¡rlow, Comunicacíón petsonol, 1950.
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nante de gente fuereña, parte de la cual habla lenguas indígenas,

inclusive el náhuatl. Entre los escasos nativos que encontramos

en San Martín Xochinahuac, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás,

San Sebastián de los Nixtamaleros y Santa María Maninalco
(sic) "de los comaleros" se nos habló de abuelos y bisabuelos

oue'habían hablado la lensua mexicana sin que sus descendien-

t'es entendieran una sola ialabra. Una muier de unos 65 años

ilel "pueblo" de San Mariín Xochinahuac nos informó que su

madré (muerta en 1959) 1o entendia y que su padre. (fallecido
en 1940) lo había hablado. Agregó que "somos hiios de la
generación que lo hablaba",- 

Só1o en Sán Iuan Tlilhuaca logramos dar con un informante,
el Sr. Iosé Casiillo, de ocupació-n barrendero, nacido en 1902,

quien dictó una se¡ie de palabras (véase el vocabulario ,nú-
rirero I ) . Confirmó la antigua división de Tlilhuaca en mitades:
"San fuan Mexicanos" y "San fuan Tepanecas". 'Los mexicanos

adoraban a San |uan Bautista el 24 de iunio y los tepanecas a

San luan Evangelista el 77 de diciembre. Hacían sus fiestas

aparte hasta quÉ üno gente de razón que los convenció que

.!l.br.r"n la fiesta iuntós el 24 de junio. Todo esto pasó hace

mucho." Sin embargo, el señor Castillo sabía que él había nacido
tepaneca y pudo indicarnos dónde comenzaba el barrio de los

mexrcanos.

3. Delegacihn de Cuaiimalpa. En esta delegación visitamos
cuatro puntos: Cuajimalpa, San Mateo Tlaltenango, San Lo-
renzo Ácopilco y Chimálpa. En Cuajimalpa habrá unos 50

ancianos mayorei de 80 años que todavía habien el náhuatl.
En San Lorenzo Acopilco no pudimos localizar a ningún hablan'
te, pero es probable que quede alguno de avanzada _edad. 

En
Sarr Mateo Tlaltenango no descubrimos restos de la lengua
aunque los padres de los ancianos de hoy si la hablaron. Encon-
tramos a una persona que conocía el significado de la toponimia
local. La lengua se podrá estudiar aún en Chimalpa donde üven
hablantes de unos 60 años que 1o hablan con soltura (véase el
vocabulario número 2).

4. Yilla Obresón. Se visit¿¡on cuatro localidades en esta dele-
gación: Santa Fé (antiguamente Acaxochic), San Bartolo Ame-
yalco, Santa Rosa Xochiac y el Cerro del Judío. En la primera
donde la mavoría de la población ha venido de fuera, los naüvos
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no habían escuchado ei náhuatl en su niñez, ni tenían recuerdos
familiares de ancestros que lo hablaran. En San Ba¡tolo no se
localizó ningún hablanie pero es posible que quede algún
anciano que lo hable. En Santa Rosa habrá a lo sumo unos
diez hablantes de más de 80 años (véase el vocabulario núme-
ro 3). En el Cerro del Judío queda una família de tres hermanos
que ya no lo hablan entre ellas pero que todavía recuerdan
palabras sueltas.

5. Delegacíón de Magdalena Contrerds. En esta suMivisión
del Distrito se investigaron tres localidades: La lVlagdalena,
San ferónimo Aculco (Lídice) y San Nicolás Totolapan. En
Ia Magdalena todavía üvían personas que hablaban la lengua
mexicana hace unos tres años. En Totolapan no pudimos loca-
lizar a ningún hablante pero nos proporcionaron 1os nombres
de dos personas que probablemente ¡ecuerdan algo. Como
ocu¡rió con cierta frecuencia se trataba casi seguramente de
personas en avanzado estado de seniüdad que han- perdido con-
iacto con el mundo exterior y que viven tolalmente reciuidas.

6. Delegación ile lztacalco. La zona de Iztacalco está total-
mente integrada a la ciudad de Mexico y, si bien quedaban
recuerdos entre algunos de nuestros informantes sobre su anti-
gua posición iacustre, la población, compuesta en gran parte
de fuereños, se encuentra urbanizada y agrupada alrededor de
la antigua parroquia de San Matías Iztacalco, con siete barrios
y las ruinas de varias capillas coloniales. Se nos diio que hace
unos diez años podríamos haber encontrado a dos o tres per-
sonas de habla náhuatl, pero un anciano muerto en 1974 a los
97 años nunca lo habia hablado. Un nativo diio que sus abuelos
"medio 1o entendían". Todo parece indicar que a principios
de este siglo era ya lengua moribunda.

7. lztapalapa. Se visitaron seis puntos en la Delegación: San
Lucas lztapalapa, Santa Cruz Meyehualco, Santiago Acahual-
tepec, San Lorenzo Tezonco, San Andrés Tomatlan y San
Marcos Mexicaltzingo. Esta zona, que fue de La Chinampa,
ya está integrada a la ciudad de l.,Iéxico aunque pueblos como
Santa Cruz y Santiago todar,ía pueden considerarse un tanto
ru¡ales. En San Marcos Mexicaltzingo murieron en los últimos
l5 años los Dostreros hablantes del náhuatl.
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En San Andrés Tomatlan los abuelos de los ancianos nativos
1o hablaron. En esta zona hay un elevado porcentaje de hablan-
tes o nativos.

Quedan, por asi decirlq muestras de la lengua en Tezonco,
Meyehualco y Acahualtepec (véanse vocabularios números 4
y 5). Los hablantes que se localizaron son personas de unos
B0 años que ya no controlan el aparato gramatical de la lengua,
pero que recue¡dan expresiones y palabras sueltas. En la cabe-

cera de Iztapalapa no pudimos entrevistar a ningún hablante
pero es probable que también quede algún anciano que re-
.cuerde algo.

8. Dalegación de Tlalpan. En esta delegación, cuyo territorio
está situado casi totalmente en la siena, recogimos datos e¡r

siete comunidades: Chimalcoyog San Pedro Mártir, San Andrés
'Totoltepec, San Miguel Topileio, San Miguel Xicalco, Santo
Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco. En Chimaicoyoc no pudi-
mos encontrar ningún informante de náhuatl pero se nos diio
que hacía meses que había mue¡to un hombre de 1IZ años que
lo hablaba bien. Hacia 1949 comentó R. H. Barlow que era una
comunidad de habla náhuatl digna de ser estudiada. La gene-
ración actual, sin embargo, ya no lo habla. En San Pedro Nlártir
entrevistamos a una viejecita que recordaba palabras sueltas.
En los ohos cinco puntos investigados la lengua tiene mayor
vigor aunque los hablantes sean todos mayores de 70 aúos
(véase el vocabulario número 6).

En San Pedro Márür asistimos a ia fiesta patronal de San
Pedro de Ve¡ona celebrada este año el 4 de mavo y no escu-
chamos el náhuatl en ningún momento. En este púebio notamos
las estrechas relaciones que existen entre las delegaciones del
sur del Dishíto Federal y el oriente del Estado de Mérico. Son
frecuentes las peregrinaciones a Chalma y en San Pedro Mártir,
por eiemplo, es común que vengan a la fiesta danzantes de
.Jalatlaco, Estado de México. También encont¡amos elementos
morelenses y relaciones con Morelos como la Danza de los
Chinelos que es traída para las fiestas. Son comunes las pere-
grinaciones a1 Señor de la Columna de Xiuhtepec, l\{orelos, por
los habitantes de San Pedro Mártir, San Mateo Xalpa, Xochi-
milco, Chimalcoyog San Andrés Totoltepec, La Magdalena
Petlacalco, Ajusco y Santiago Tepalcatlalpan. Todos estos pue-
blos se encuentran en la zona meridional del Distrito Federal.
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O ño hay hEblantss

O se sospecha que .É¡eda dgün habtán¡e

O reduc¡do numero de hauantos rnayorss .t€ t0 año3

lD entre e¡ 402 y el 507. de los nativos tieno cor¡oc¡m;€nto por-

lo menos pas¡vo de la lbngua

e un SOZ de los ñatjvos tien6 conoc¡m¡onto por to mono3 pas¡vo de-

|á Éngua

+ pu6b¡o ño v¡drado
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9. Deleedción d-e Xochimilco. Nuestras primeras visitas a esta

deleeación- fueron a la cabecera, dividida en 17 ba¡¡ios: San

Marios Tlaltepetlalpan, San Antonio Molotla, El Rosario Ne-
pantlatlaca, Sin Pédro Tlalnahuag Dolo¡es Xaltocan, Be1én

Ácr*pa, San Cristóbal Xalan, San Francisco Caltongo, San

Estebán Tecpampan, La Santisima Chililico, San Lorenzo Tlal-
tecpan, San Dego Tlalcozpan, La Guadalupita Xochitengo, La
Asunción Colhuácatzinco, 

-La 
Concepción Tlacoapa, San fuan

Tlatenchi, Santa Crucita Analco, además de la parte cenhal'
San Bernardino Xochimilco. En i697 Vetancurt encontró que
estaba diüdido en 15 parcialidades, cada una de las cuales con

su oficio (Vetancurt, 5658).
En busia de orientación nos dirigimos sucesivamente a la

Panoquia, a la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio y a

la Deleeación. Los enca¡gados de estos centros fueror¡ casi uná'
nimes e-n su opinión: el iáhuatl ya no se habla en Xochimilco,
aunque sería rémotamente posiblé que halláramos algún anciano
aue iodavía recordara algunas palaEras. Investlgamos los barrlos
de Xaltocan, San Estebán Teópampan, La Crucita Analco, El
Rosario Nepantlatlaca, La Asunción Colhuacatzinco, -La Con'
cepción Tlatoapa y San Francisco Caltongo. En Xaltocan se

noi diio que un hablante había muerto hacía dos meses. En
La Cóncepción hallamos a ur¡ hombre que recordaba siete
palabras que le habían enseñado sus abuelos y en este mismo
Larrio se áfirmó que había muerto hacía dos meses una muier
de 105 años que lb hablaba perfectamente. Calculamos que no
debe ouedar más de una média docena de hablantes en esta

cabeceia de 50,000 habitantes.
En el resto de la Delegación de Xochimilco hallamos que el

náhuatl ha desaparecido en gran Parte. En cuatro deellos (Santa
María Tepepan, San l¡reizo Atemoaya, Santa Cruz Xochi-
tepec v Sin Luis Tlaxaltemalco) no descubrimos el menor
raitro v calculamos que la lengua murió hace dos o tres gene-

racionás. En tres más-(Nativitai Zacapa, San Lucas Xochimanca
y San Andrés Ahuayuca) se nos habló de abuelos que habían

tonocido el idioma nativo y de personas de más de 70 años

que habian muerto ¡ecientemente. No fue posible entrevistar

i un solo habitante, aunque sospechamos que pueden quedar

dos o tres personas en cada población que todavía recuerden

algo. En séis pueblos (Santa Cruz Acalpixca, 
-San_Gregorio

Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cecilia Tepetlapa,
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San Francisco Tlalnepantla y San Mateo Xalpa) fue posible

ent¡evista¡nos con algunas Pelsonas todas de edad avanzada,
que hablaban el náhuati con facilidad o por lo menos recor-

daban muchas palabras y éxpresiones. No supim-os -de 
niños o

ióvenes que coiocieran ia leñgua. Véase el vocabulario ulme-
io 7. *oistta del náhuatl de San Francisco Tlalnepantla.

En casi todos los pueblos de la delegación se nos informó
que si hubiéramos llégado diez años antes, hablamos encon-

Éado un número coisiderable de hablantes. Es importante
hacer notar que muchos pueblos quedaron desiertos du¡ante la
Revolución tlSi+-tSZO)-y que lbs nativos se refugiaron en

la cabecera, que iamás fue abandonada.

10. Deleeación de Tldhwc' Aquí visitamos siete pueblos:

San Pedro ilahuac, Santiago Tulyehualco, San Nicolás Teielco'
San luan Iztayopan, San Ándrés'Mixquic' San Francisco Tlal-
tencó y Santiágó Zapotitlan. Esta zona de la ChinamPa' que

todavíá goza dé extensiones considerables de agua, estaba for-
mada añtizuamente de pueblos ribereflos e isleños que inte-
graban el 

-Señorío de Cuitlahuac. Aquí encontramos que el

iú*ero de hablantes es exiguo y que la lengua está a Punto
de desaparecer. Hay hablantes solamente en T'lahuac, Mixquic,
Zapotitfan y Tlaltenco, reduciéndose el número a unos 40 a lo
más y todos de avanzada edad, En Tulyehualco e Izta-yopan

no párecia haber ningún recuerdo de personas._que hubieran
conócido el idioma, en tanto que en Tetelco los últimos hablan-

tes murieron recientemente, (Para Zapotitlan, véase el voca-

bulario nrlmero 8) .

ll. Detegación de MiIfu Alfd. Siluada principal¡nente_ en la
sran sierra heridional que separa el Distrito Federal del Estado
áe Moielos, se distingué por Ias siguientes características: l) es

el área en la cual se ha conservado más fue¡temente la lengua
antigua mexicana; 2) los pueblos todavía viven relativamente
aislados uno del otro; 3) la comarca quedó casi totalmente
abandonada entre los años 191'1 y 1920 debido a la lucha entre

carrancistas y zapatistas; 4) todavía Posee una riqueza extra-

ordinaria de' costumbres tradicionales, danzas, peregrinaciones'

cantos, cuentos folklóricos, creencias y en general de supewiven-

cias prehispánicas, y 5) es la única zona del Distrito Federai

cuya'cultura y lengúa han sido estudiadas con cie¡ta intensidad
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(véanse en la bibliografía: Ramírez Castañeda, 1912; Boas,
1920, 1924; Whorf, 1946; Madsen, 1955, 1960; Zantwijk, 1958,
1960; Horcasitas, 1967, 1968, 1972\.

La cabecera, conocida en distintas épocas como La Milpa,
Asunción La Milpa, Santa María La Milpa, Asunción Mii-
pa Alta, Momochco Malacatepec o Malacatetricpac y Momochco
Óhicomoztoc, esta dividida 

^en 
cinco erand-es óarcialidades:

1) el centro, donde se encuentra la Parro"quia de ü Asunción y
el centro comercial; los ba¡rios de 2 ) Santa Marta, 3) San
Mateo, 4) La Concepción y 5 ) La Cruz, además de otros
barrios y óolonias de menor importancia. Eita pauta en cinco
partes, uo centro con cuBtro barrios principales en forma de
cruz, la hallamos en otros pueblos del sur del Distrito, como
San Ped¡o Atocpan y Teconiíc. A pesar del tamaño considerable
y aspecto en gñn iarte moderno y urbanizado del centro de
la villa, es palpable el orgullo que siente el pueblo en sus raíces
indigenas y es-tr.o encoñttar un nativo que'no entienda o sepa
pronunciar aunque sea unas cuantas palabras como "gracias",
un saludo o los primeros diez números. Sin duda se ha con-
servado la lengua con más vigor que en muchos pueblos más
remotos y pequeios, y los nativos se enorgullecen al afirmar
que su náhuatl es más "correcto" que en otras partes.

Además de la cabecera, visitamos y transcribimos vocabularios
en cinco pueblos de la delegación. En ellos unas tres cuartas
partes de la población habla bien, o entiende algo de la lengua.
Son: San Jerónimo Miacatlan, San Pablo Oztotepec, San fuan
Tepenahuac, San l¡renzo I'lacoyuca y Santa Ana Tlacotenco.
Es en este último, según el consenso general donde una inmensa
mayoría habla el náhuatl. Edste un fenómeno inusitado en
nuestra investigación: el hecho que existan personas que 1o
hablen mejor que el español. Aunque no hay monolingües,
encontramos penonas ancianas que hablan mal el castellano.
Además, escuchamos a jóvenes que no dominan la lengna,
conversar en náhuatl, haciendo un esfuerzo por conservar el
idioma. En toda la Delegación encontramos que florece la danza
de niñas Aztecatzitzintih (Los aztecas), con canto en náhuatl.

En cuatro pueblos más encontramos que una mitad de la
población conoce por 1o menos los rudimentos de la lengua
mexicana: San Francisco Tecozpa, San Agustín Ohtenco, San
Pedro Atocpan y San Bartolomé Xicomulco. De este úlümo
proviene el vocabulario número 9.
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En San Salvador Cuauhtenco calculamos que quedarán unos

30 ancianos que hablan la lengue. Al final de los vocabularios
adiuntamos unas f¡ases tomadás de una conversación con una
anciana de 90 años.

En San Antonio Tecomic (o Tecomitl) sólo encontramos
memoria de padres y abuelos que hablaban la lengua sin que
pudiéramos dar con un solo hablante. Tecomic se encuentra
ál extremo norte de la Delegación y Pertenece a la zona de la
Chinampa, no a la Sierra.

lII. Comparrción de twesttos ilatos con los del cerco

Los datos del Censo de 1970 proporcionan el número de
hablantes de mexicano por Cua¡tel v Delegación. Consultamos
además unos listados eipeciales hechos paia algunas investiga-
ciones que se llevan a cabo en la UNAM, en el Insütuto de
Investigaciones Sociales y eI Instituto de Geografía. Estos lis-
tados presentan los datos por comunidad. En general las cifras
confirman nuest¡os cálculos. En Gustavo A. Madero, por ejem-
plo. en la comunidad de Zacatenco habia t hablantes en 1970
y nosotros no localizamos a ninguno. En San fuan Tlilhuaca,
Azcapotzalco, donde el censo da 5 hablantes localizamos a uno.

Müchos de los hablantes de náhuatl del Disüito Federal que
se anotaron en ei censo no representan nricleos de hablantes
nativos sino personas venidas de otras partes de la República.
Así por ejemplo en la Colonia Lindavista, en Gustavo A. Ma-
dero. hav ll7 hablantes.

Damoi a continuación el núme¡o total de hablanies segrln
el Censo (todos bilingües ) en la mayoría de los pueblos visi-
tados. Cuando la cifra del Censo es mucho mayor que nuestro
cálculo, suponemos que los hablantes son venidos de fuera,
como sería el caso de Iztacalco. Nuestros cálculos para Milpa
Alta tal vez sean un poco altos, pero nótese que incluimos e1

conocimiento pasivo de la lengua, mientras que el Censo sólo
se refiere al activo.
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IITBLANTES 8ILINGüES DE NÁHUATL Y ESPAÑOL SEG¡JN EL CENSO DE I97O

EN ALCUNAS LOCALID¡DES DEL D. T.

1. Custavo A. Madero

Cuauhtepec
Santa Isabel Tola
San Pedro Zacatenco

2. Azcapotzalco

Azcapoh¿alco
San Juan Tlilhuaca
Santiago Ahuizotla
San Ma¡tín Xochinahuac
Santa Ma¡ía Maninalco

7, Ctuiimalpa

Cuajimalpa
San Lorenzo Acopilco
Chimalpa
San Mateo Tlaltenango

4. Yillz Obregón

Santa Rosa Xochiac
San Sartolo Ameyalco
Santa Fe

5. Magdalena Contrercs

La Magdalena
San Nicolás Totolapaa

6. Iztacdlco

7 . Iztapaldpd

San Lucas Iztapalapa 37
San Ma¡cos Mexicaltzingo 3

'San Lorenzo Tezonco 25
Santa C¡uz Meyehualco 7
Santiago Acahualtepec 7
Culhuacán 11

Santa i\{a¡ta Acatitla 3

Santa María Aztahuacán 3

8. Tlalpan

Chimalcovoc 15
San And¡és Totoltepec 16

San Pedro Mártir
Santo Tomás Ajusco
San Miguel Ajusco
San Miguel Xicalco
Topileio
Pa¡'rés 'o El Guarda

9. XochimíIco

Xochimilco
Santa María Tepepan
Natívitas Zacapa
Santa Cruz Acalpüca
San Gregorio Atlapulco
Santa Cruz Xochitepec
Santiago Tepalcatlalpan
San Lucas Xochimanca
San Andrés Ahuayuca
Santa Cecilia Tepetlapa
San F¡ancisco Tlalne-
pantla
San Luis Tlaxaltemalco
San Mateo Xalpa
San Lorenzo Ate:noaya

10. Tláhuac

San Pedro Tláhuac
San Juan Izta¡,opan
San Andrés lUixquic
Santiago Zapotitlán
San F¡ancisco Tlaltenco

?0
)o
9

10

6

j2

2l

2
2

ót)

39
T7
47
34
20

0

58
L))

tt
7
2
)

tz

ll
.f

20

I
39

ll. Milpd Nta
Milpa A'lta 773
San Antonio Tecomic 14
San Francisco Tecozpa 61
San ]erónimo Miacatlan 40
San Juan Tepenáhuac 14
San Agustín Ohtenco 23
Santa Ana Tlacotenco 1,129
San Lorenzo T'laco¡,uca 185
San Pablo Oztotepec 72
San Salvado¡ Cuauhtenco 26
San Ba¡tolomé Xcomulco 38
San Pedro Atocpan 227
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IY. Actitudes

En cuanto a las actitudes de los habitantes de los pueblos

del Distrito Federal hacia la extinción o supewivencia de la
lengua, consideramos que las siguientes opiniones resumidas

da¡án a1 lector una idea general bastante completa:
En Sdntd Mdríi Manittalco se nos diio que la lengua se había

acabado con la venida de una vida meior. El hiio ya es dueño

de una c¿sa buena; las nietas estudian y van a tener más pre'
p1oq9t. La lengua.mexicana había sido parte de una vida más

Dnmrnva. mas sencrla.' En Santiaeo Ahuizotla un hombre diio que su madre' una
indita de chilncuete, había hablado el mexicano. Pero su padre
había sido más civilizado. No hablaba ni quería que sus hijos
aprendieran para que fueran gente más civilizada.- 

_ -- 
"¿Cómo sé puede uno imaginar que se pueda hablar mexi'

canó y tener coche a la vez?" (Xalpa, Azcapotzalco).
En' Cuaiinulpa los padres mismos prefirieron que sus hiios

no hablaran el ldioma, Por eso los metieron a la escuela, para

que fueran más civilizados. Dijeron "No queremos que sean

como nosotros".
La abuela de la informante, de Tomatlan, le había querido

enseñar pero ésta siempre me contestaba que no podía.
En Noti,¡itas Tacdpd v\ hombre nos dijo que el náhuatl ya

no se hablaba pero que muchos jóvenes estaban aprendiendo
el inglés. (Esto parece indicar que, por lo menos en la mente de
esta 

-persona, 
el- idioma caía en la-categoría de lengua extran-

jera. Sus palabras parecían también subrayar Ia actitud de que
el inglés es útil y la lengua nativa no.)

Nos encontramos, en San Gregoio Atldpulco, con una pareia
de vieios que hablan el náhuatl entre sí cuando no quieren
que ciártos'exhaños los entiendan. Los nietos, jóvenes dé unos

12-14 años, entienden pero no quieren hablar. Los abuelos no
pudieron explicar esia ¡enuencia.

Un miembro del gobiemo local de S¿n Mdteo X4Ip4 afí]]J..6

que se había acabado el idioma "gracias a la civilización y la
colegiatura".

En San luan Iztayopdrl se nos dijo que jamás se había hablado
la lengua mexicana en este pueblo pues Iztayopan siempre
había sido muy civilizado.
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En San Pedro Atocpan una pareja nos dijo que la lengua se
había acabado porque a los jóvenes no les gusta. "¿Qué me
estás hablando en inglés?", preguntó un nieto a su abuela cuando
ésta le dirigió Ia palabra en náhuatl.

"Los hijos no se preocupan por aprender" se nos dijo en
S an Martín Xochinahuac.

Una mujer de San Sebastün, Azcapotzalco, al hablar de la
decadencia de la lengua mexicana, inmediatamente sacó el
tema de la Revolución e insinuó que se conectaba con dicha
decadencia.

"La gente vieia de Acopilco sólo recuerda palabras sueltas.
Ya no les sirve de nada el náhuatl: po¡ eso lo han olvidado."

Una anciana de Santa Rosa Xochíac diio que había muerro
el mexicano porque nünca se Io habían énse¡ado a la nueva
generación y porque ya no se necesitaba.

Un informante de S¿r¡ L¿rs Tl,tx,altemalco explicó la muerre
del idioma nativo de la siguiente manera: la genáración anterior
no obligó a la nueva a afrender, no le insisúó.

En San Lucas Xochim¿¡rca se subravó la importancia de la
Revolución en la decadenci¿ de la lengúa. El pueblo había sido
arrasado y los habitantes en el exilio habian abandonado la
forma tradicional de vivir. Esta misma explicación nos fue dada
en varios pueblos del sur del Distrito, .ante todo en la Sierra.
Uno o dos nativos afirma¡on grue Zapata había sido de habia
náhuatl.

Una nativa de Santiago TepdLcdtlúlpúrl afirmó que se había
acabado la lengua porque se había establecido en el pueblo
mucha sente de fuera.

En Sán Francisco Ttalnepantld oímos que "se ha acabado
el mexicano porque los hiios no quisieron aprender; no fue
culpa de los padres".

En Santiago Tulyehualco una tendera explicó que el náhuatl
se había acabado con la conquista española y con la venida
de la "lengua de hoy", con 10 cual "se hizo más fácil hablar".
Asoció el concepto de la lengua indígena con algo que Ie había
contado su abuel¿ sobre un indio puro de Tulyehualco que
habia sido gris o verde.

Un nativo de San Agustín Ohtenco opinó que las causas de
la decadencia de la lengua en esta población eran l) la can-
üdad de familias de fuera que habían venido a establecerse
alli y 2) ei hecho que en la Revolución había huido tanta
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gente a México, destruyendo así la unidad. Su padre no per-
mitió que él y sus hermanos aprendieran el mexicano por
miedo "que se les cuatrapeara con el español" y que no hablaran
bien ni uno ni el otro.

Se opinó en San Ba¡tolomé Xicomulco que la lengua se ha
ejado de hablar porque los niños van a le escuela,
"Antes lo hablábamos todos" dijo una anciana de San Miguel

Xícdlco. A sus hiios les habla en náhuatl y le contestan en
español. Los nietos no entienden nada y preguntan qué di'jo la
abuelita. Todo esto se nos contó como un hecho simole. con
la mryor natu¡alidad, sin mostrar pena ni gusto, sin opinar si
era bueno o malo,

En San Andrés Mkquic los habitantes afirmaron que cuando
el náhuatl habia sido lengua común las muieres vestían quech-
quemitl y chincuete. Todo era parte de la vida anügua que
había cambiado con la Revolución.

En Santiago Atepetloc encontramos que el interés en la lengua
había despertado porque su propia iglesia se encuenüa encima
de una gran pirámide prehispánica que ha sido explorada recien-
temente. Se sospecha que allí hay tumbas, ídolos y tesoros. Todo
esto parece haber despertado un interes anücuario y romántico
en el pasado indigena. La proximidad de la pirámide de Tena-
vuca también nuede haber influido en esta actitud." En Son Miteo Tlaltenat4o hablamos con un hombre que
tenía un interés anücuario en la lensua. Habló de la fecha
de la fundación del pueblo v de documentos antisuos.

En relación con la lenguá náhuatl se habló co-n admiración
de una anciana de lztdpdla@ que no sólo sabía el idioma sino
muchos remedios v curas. dando a entender que ios conoci.
mientos de los vieibs nahuas habian sido valiosos.

En San Lorcnzo Teznnco se habló con admiración de dos
hermanos que cantan en náhuatl en las fiestas del oueblo.

En San Franciseo Caltongo, Xochimilco un hombre expresó
su sentimiento porque se hubiera acabado el idioma nativo.
Lo achacó al Gobierno, diciendo que éste no quería fomentar
más que lo que traía dinero, como el inglés o francés. l,amentó
que se acabaran las costumbres y comidas tradicionales.

En La Concepción, XochimíIco, tuvimos nuestra primera
ooortunidad de ent¡evistar a un aficionado de la lengua con
cierta preparación y cultura general. Había escrito unJ gramá-
tica (tomada casi exclusivamente de obras impresas) y una his-
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toria del pueblo. Este tipo de estudioso por 1o general no utiliza
las aportaiciones que le iodrían suministiar los-indigenas locales
sino que busca sus fuentes en libros impresos.

El sacristán de Santiago Tepalcatlalpan diio que "siendo del
centro" era indebido que no habláramos el mexicano, aparente-
mente relacionando la lengua con el pasado azteca.

Un anciano de Santd Cecília Tepetldpa diio que el náhuatl
le había sido rltil porque le había salvado la vida una vez. Dos
brujas preparaban una poción venenosa, hablando en náhuatl
de sus intenciones v c¡evendo que él no entendia. Como lo
comprendió, no bebió el'líquido-y se salvó.

Una joven de San Francísco TlalnepantLa que sólo hablaba
el castellano casó con un hablante del náhuatl y se fue a vivir
con él y los suegros. Nos relató dicha muier su pena y confusión
al oír hablar a la suegra. Gracias a esta situación se dedicó a
aprender la lengua, la cuai habla corectamente hasta el día
de hoy.

En Sdn And-rás Mkquic una muchacha nos mostró que sabía
contar hasta diez en náhuatl, números aprendidos en ia escuela,
no en la casa.

En San Fruncisco Tlaltenco conocimos a una ioven de unos
18 años que había, por su propia iniciativa, apuntado una lista
de palabras dictadas por su abuela, mujer de 97 años.

Se nos dijo en Sdnta Atu Tlacotenco que en general hay
cariño por la lengua. Hacia 1950 un profesor alemán residió
y enseñó en una escuela de la región y su actitud influyó para
que no les diera vergüenza a sus alumnos el hablar el náhuatl;
después se les oía hablar fuerte hasta en los caminos.

Encontramos que la nueva generación en San Pablo Oztote-
pac se rehusa a aprender el máicano; por otro lado se lamentó
en general la desapaiición de la lengua "tan bonita", "lásüma
que se acabó",

Estas condiciones, en cierto sentido contradictorias, son indu-
dablemente tipicas de una gran parte de los pueblos del Dis-
trito Federal. La pregunta "¿Por qué cree usted que se haya
acabado la lengua mexicana?" fue hecha muchas docenas de
veces v las contestaciones parecen indicar oue Ia mavoría de
los haúitantes de los pueblos no ha especulaáo profunáamente
sobre las causas. En general, no encontramos que fuera esügma
o vergüenza hablar el idioma, o haber tenido padres que lo
hubie¡an hablado. Se comentó la desaparición generalmente
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como un simple hecho, como si el pueblo antiguamente hubiera
cultivado un-tipo de agricultura y hoy día hubiera cambiado
a otfo.

Y. Proyección pdrd el futuro

A iuzgar por la situación Presente, a. no ser que su-rgiera

algún cambio inusitado, como un movimiento nativista, dentro
dJunos 50 años, va no se hablará más el náhuatl en el Distrito
Federal. Esto seiá el desarrollo normal de la situación que

observamos hoy en día y que a su vez es el resultado de hechos

históricos bien conocidos. Desde que el español es la lengua
oficial, la del comercio y de la educación, ias lenguas indigenas
han ido perdiendo terreno. Se conse¡varon durante un tiempo
en las comunidades aisladas, pero a medida que las redes de
comunicación se extienden las lenguas indigenas se desplazan
frente al idioma oficial. En los lugares en que los niños no son

bilingües la lengua nativa pronto desaparece. En el Distrito
Federal ya no hay población infantil que sePa el náhuatl, de

manera que en cuanto vayan desapareciendo los ióvenes que

aún hoy dominan la lengua 6ta desaparecerá con ellos. Que'
darán algunas personas con un conocimiento pasivo del idioma
y después sólo el recuerdo de los anteriores que Ia hablaban.

W. Comentarios sobre Ia lengua del área estudiada

Se recogieron muestras lingüísticas en 28 localidades del
Distrito Fede¡al. Pertenecen al náhuatl central que se extiende
más allá del Distrito Federal incluyendo partes del Estado de
México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero, pero cuyos lími-
tes precisos no se han establecidq aun.6 Se aplicó un brevísimo
cuestionario que incluía pares mínimos para eiemplificar el
contraste entre las vocales largas y breves y entre la presencia
o ausencia del saltillo; palabras en las que se da la vocal ante-
rior alta cerrada /i/ en ana área y \a vocal 

"anterior 
medía /e/

en otra y otras entradas para eiemplificar la presencia o ausencia
de \a /n/, /w/ y /k"/ finales y otras para saber qué realiza-

6 Véase Last¡a, eri p¡ens:¡.
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ción tienen la /w/ y la /k*/ en posición preconsonántica.
Los puntos gramaticales que se investigaron fueron: la 2a per-
sona del plural (clásico dn-, en esta átea nan- y an-); la forma
del continuativo (-tika o -tok); reflexivo ds la persona de sin-
gular (nímo- o no-); el posesivo de ciertos nombres (como
ftonal'niño').

Fonología

En todas las localidades se notó la existencia de la cantidad
vocálica, En cuatro de ellas (Santiago Tepalcatlalpan, Santa
Cruz Acalpixtla, Santa Cecilia Tepetlapa y San Francisco Tlal-
tenco) no se obtuvieron pares mínimos, pero si aparece la
cantidad en palabras que habitualmente la tienen como d:l
'agu^', totnnli'sol', etcétera. En la mayor parte de los puntos
se obtuvieron buenos resultados preguntando los siguientes
pares: quémalo : escóndelo; lo sigue : lo siembra; perro : mama;
pide : gana. Ejemplos: San Andrés Totoltepec: slati 'quémalo',
3l¿:fi 'escóndelo'; Chimalpa: toka 'sigue', to:ka 'siembra'; San
Francisco Tlalnepantla: ciói 'perro', ¿i:ói 'mama', San Barto-
lomé Xicomulco kiltLani 'pide' , ki\o:ni'gana'.

Hay eiemplos de salüllo preconsonántico en más de la mitad
de las comunidades investigadas. Se manifiesta como aspiración
en 4 pueblos vecinos en Milpá Alta: San Salvador Cuauhtenco,
San Bartolomé Xicomulco, San Pedro Atocpan y Santa .dna
Tlacotenco. En las demás localidades se manifiesta como cier¡e
glotal.

La distribución de /i/ en palabras como l'el''fuego', teiLi
'masa'es contigua. Se da en una área que comprende parte de
la Delegación de Xocl.rímilco y toda la Delegación de Milpa Alta
ercepto Santa Ana Tlacotenco. En las demás localidades sc
encuentra /e/. Podemos agregar de los vocabularios de Peira
fiel (1898) )'eL'l¡¿gs'en Aztahuacan, S. Bernabé, Xochimilco.
Culhuacan y Mixquic. Los datos al respecto para l\4ilpa Alta,
San Pedro Atocpan y San Pablo Oztotepec coinciden con los
nuestros.

En todos los puntos investigados no se da Ia /n/ final por
ejemplo en miói 'pez' . Sin embargo en los vocabularios de Peha-
fiel se registró micin en Aztahuacan, Mixquic, Xochimilco y
Culhuacan 1o que indicaría que la pérdida de /n/ {inal es un
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fenómeno bastante reciente. La /w/ final se da ensotdecida
en todos los puntos menos en Santa Ana Tlacotenco que se
manifiesta como u sorda en Zapotitlan v en San Francisco
Tlalnepantla que aparece como ik*']. Lt'/k- ¡ final tambie¡
se da en todos los puntos menos en Santa Ana Tlacotenco en
donde ha perdido la labialización: o\'acak'ceuó'.

La /w/ preconsonántica se manifiesta como aspiración en
una zona contigua que incluye la mayoría de los pueblos menos
4 en el área oriental: Santa Cruz Acalpixca, San Jerónimo Mia-
catlan, San Juan Tepenahuac y Santa Ana Tlacotenco.

La /k"/ preconsonántica tiene 3 realizaciones: [h], [h"] y
lk-]. th] se da en los extremos, en Chimalpa y San Lorenzo
Tlacoyuca, lh*] en una zona que se superpone en parte con la
de /í/ pero San Bartolomé Xicomulco que pertenece a la
zona de /i/ tiene lk*]. Casi todos los puntos que tienen /e/
tienen [k'] menos Chimalpa con fh] como ya se ha dicho y
San Francisco Tlalnepantla que tiene [h*].

Casi todos los puntos investigados en el Distriio Federal
tienen /y/ inicial en palabras como yel" 'fiiiol', yes?'i 'sangre'
yeyekaL 'viento', pero en Zapotitlan se registró e?ekaI como e¡
clásico aunque también tiene yel. En los vocabula¡ios de Peña-
fiel hay datos sob¡e este tipo de palabras y encontramos y- en
varios puntos, pero además eka\,, pero yes).í en San BernaM
y e- en Culhuacan y Xochimilco.

La /o/ del prefijo de pretérito se da como u en Tlaltenco
y Zapotitlan y a veces en Santa Ana Tlacotenco.

Puntos gramaticales

Los datos son insuficientes para saber con algún detalle en
qué área se dan las dos formas de la 24 pe$ona del plural pues
resulta bastante dificil elicitar esta forma verbal entte los háblan.
tes que ya practican poco la lengua. Generalmente dan una I4
persona plural o una 24 de singular. Sín embargo parece predo.,
minar la totma nan-. En cambio sí obtuvímos resultados intere.
santes para el continuativo, el ¡eflexivo y el posesivo.

El continuativo tiene la forma -fok en la parte oriental de
la Delegación de Tlalpan, cl ext¡emo su¡ de la de Xochimilco
y el noreste de Milpa Alta, en tanto que la forma -tika se da a7
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oeste y al noreste de esta zona. En un pueblo de Milpa Alta,
San Bartolomé Xicomulco y en Zapotitlan, Tlahuac se da la
totma -tikak, en tanto que Tlacoyuca tiene -fik. Hay además
3 pueblos en Milpa Alta donde se dan tanto la forma -tika
como -foft: en la propia Milpa Alta, en San Juan Tepenahuac
v en Santa Ana Tlacotenco.' El reflexivo tiene la forma nimo- e¡ el extremo oriente del
Distrito Federal y la forma no- en el resto del área.

El posesivo aparece como -w en casi toda el área en palabras
como no-siw¿-r¡ 'mi mujer' no-kone-w 'mi hijo', pero se encon-
karon 4 puntos con -k': Topileio, San Francisco Tlalnepantla,
San Gregorio Atlapulco y San Jerónimo Miahuatlan. En los
vocabularios de Peñafiel se da -k', además en el posesivo para
no-siwa-k- 'mi esposa' en Aztahuacan y Xochimilco. Según
nuest¡os datos en palabras como mel,al'metate' la forma poseída
u nome,l', pero en San Miguel Xicalco la forma poseida es

no-mella-w.

Vrrcabulario

Por lo que respecta al vocabulario, el á¡ea es mucho más
homogénea que en fonología o gramática. Esto puede ser sin
duda consecuencia de lo reducido del cuestionario. Sólo Topi-
leio muestra algunas peculiaridades sobre todo en los nombies
de animales, pdpdloL, por ejemplo, significa gavilán y mariposa
se dice yoyoletoto. o La palabra para peinarse muestra alguna
variación. Se encont¡aron 7 formas, todas con la misma raí2,
conilpi es la más frecuente, se sigue comelawa que se da en
3lugares. Las otras 5 fo¡mas se dan en un solo lugar cada una.
EI verbo hacer generalme.nte es ¿irva, pero encontramos tam-
bién Ia forma a¡i en Santa Rosa, Xicalco y Tepenahua. También
es notable el uso de la forma üdákd. como para insistir en que
algún obieto es de la propiedad de una persona: se da en Xico-
mulco y Miacatian, p. ej. no4rókd meLaL 'el metate de mi Pro-
piedad'. Algunos lugares muestran preferencia por el reverencial
en palabras como agua, frijol, sol, luna, pero la distribución
de los puntos en donde se emplea es discontinua.

. e Véase Last¡a, 1975.
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Hemos seleccionado algunos vocabularios que ejemplifican
el náhuatl del área investigada. El de San fuan Tilhuacan,
Azcapotzalco, es sin duda el último de la parte norte del Distri
to Federal. Damos además las muestras recogidas en Chimalpa,
Cuaiimalpa; Santa Rosa Xochiac, Villa Obregón; SantiagoCuaiimalpa; Santa Rosa Xochiac, Villa
Acahualtepec y Santa Cruz Meyehualco, I;Iztapalapa; Zapotitlan,

n: San F¡ancisco Tlal-Tláhuac: San Andrés Toto]Tláhuac; San Andrés Totoltepec, Tlalpan; San F¡ancisco Tlal-
nepantla, Xochimilco y San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta.nePanfra, ¡.ocnrmuco y Dan sartorome Árcomutco, I\t pa AIta.
Se agrega además un breve texto recogido en Salvador Cuauh-
tenco, Milpa AIta.

VlL Yocdbul.aúos

voc¡¡u¡.lrro I

San luan Tlíhuacd, Azcdpotzalco

rlomDre, /, anos

a: l,
istak
üiéime
se piltoto
se l.akacinle
mo'lkasekl
te!olo
palé
malé
toLa
klale
te¡.
kampa yitío
para in kale
l,asokamati
klole
se tlaék¡li
totonke
isiek
isl*aka se le¡keli istek o totonke
iÉmoklale
i!moLalicino
o amo kenekis
por klen
mlLl
toei

agua
sal

Pelros
un ¡iño
un señot
molca jete
tejolote
PAPá
mamá
nuestra casa
tierla
piedra
¿a dónde vas?

PaIa mr c¿rsa

Sracras
maiz
tortilla
caliente
frío
trre una tortilla fría o caliente
siéntate
siéntese usted
¿o no quieres?

¿por qué?
pescado
coneio
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VOCABULARIO 2

Chímalpd, Quaiimalqa

srgue -

siemb¡a
camino
fuego

Pez
ni hijo
lo conpraron
ceIIaron
vrento
sangfe
lo está peinando
me desato la trenza
está echando to¡tillas
mi metate
agua
Iun¡
CEIIO
lluvia
tnaiz
peine
escobr

vocABULARro 3

Santa Rosd Xochiac, YíIla Obrcgón

Hombre, 60

toka
to:ka
olÁl
?,ei'
miÓi
nokonew
kikohke
1'okisahke
yeyekal
yesl.i
kicontontika
nimococomas
),aikalotika
nomeJ.
a:cin),i
me:hcin),i
tepc:¡,
kiewiL
)"oli
éik"awasl,i
cipawasl,i

Mujer 80 años

timol.al¡tis
i¡nol,a: ti
tilma??,i
lel
te!?,i
tekpi
nek*l,i
yeko),
yel
tes¡,i
yonimoconilpis
lak"atika
tiLak"aiikate
topale

lo quemas
escóndelo
cobija
fuego
ntasa
pulga
puique
friiol
baba
sangre

cstá comiendo
est¡mos comiendo
nuest¡o papá



me?,aL

atemi¡,
koyo:),
mawiltitika
¡,ente mai¡.itika
nimicmotilis
yunanil.akowato
ik"'alika se kora
mocance
totorl,
),oli
nel.i
askai
sekawasl,i
tepiei
trawauke

Muier, 80 años

o: lo?,

¡elo:1,

Mujer, 72 años

¡"el
i.e9,i
mlLl
nolonew
¡.ak'. atika
?,al,oli
.,1

voivala
smaka n ctcl
rk'alika n popol,
smalti
pilcin?,i
me7,al,
molkaii)"
tesolol,
óowe tito:ka
kiawil,
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metate
pioio
coyote
están jugando

¿qué estás haciendo?
te miro

. ro comPre
trae csa cosa
tu casa
pájaro
maiz
maguey
hormiga
Pel¡le
chico
bo¡racho

VOCADULARIO '+

Sdntiago Acalhualte pec, htapalapo.

Pez
mi hijo
cstá corniendo
r¡aíz
agua
ya vino
pégale al perro
t¡ae la escoba
l¡á¡iate
niño
metate
molcaiete
tejolote
lanros a sembÉr
lluvia

VOC,UU¡,¡n¡O 5

Santa C¡uz Meyehualco, Iztdpd.lapd

fuego
lnasa

olote
elote
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lerr
yokiyow
nek*li

X,aikalotika
nimak
a:l
Áa^oll
tepe¡,

lkiawi
conteko
nico
niSa¡ak
nikamak
noti
sowal,
Lakacintr"i
nopale
uomale
miek sowacincinti
1'omik
toLl
askd,
yil,ak.a
yiko¿i
vidoka
yokoniki
vocokak
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tnego ,
comPrc
pulque
rIlvr

esiá echando to¡tillas
mi mano
agua
m3:z
cerro
ya llueve
cabeza
mi cabello
mi cara
mi boca
barriga
mujer
homb¡e
padre
mad¡e
muchas muieres

I'a se murió
conelo
hormiga
comió
durmió
Iloró
ya bebió
Ya lloró

vocABULARro 6

San Andrés Totoltepec, TltIPan

¡?ralati in ?,e1,

s^a:Il
mlLl
tuino ciktok
oniSko.iv
nek*Li
o!ti¡.acacáktok
kaktewa nokonew cokatok
tik*alani
kineki ni l,aikal

quémalo en la lumbre
escóndelo

PEZ
¿qué hace usted?
lo compré
ya está cerrailo' pulque
deja al niño llorando
lo regaña
quiere una tortilla
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VOCABULARIO 7

San Frcncisco Tlanepantlz, Xochimilco

tn

Hombre 60 años

¿i:¡i
clet
nihto:ka
nihtoke tik, in éi¿i

lel
te¡r'i
miei
onihkokd
onikcakv
newbLi
yeyekaL
onoconkayak'
nosiwa:k.
nokone:k'
no¿i¿ikw
mopel,ak
ni?,ak'ratok
mecinli
k.ewi¡,
tonalcinl,i
a:1,
La:li
papalo:l
Lar¡'ili
silali
kiewi
misl,i
conteko
limoi,aücino

marna

Perro
siembro
voy tras este pe[o
fuego
masa

Pez
lo compré
ce¡¡é
pulque
viento
me peiné
m1 esPosa
mi hiio
mr Perro
tu petate
estoy comiendo
luna
palo
sol
agua
tie¡¡a
mariposa
Ittz
estrella
lluvia
nube
cabue
siéntese

VOCABULARIO 8

Zapotítlan, 'tlahuac

Muier 77 años

!tlati
srla:11
Skawa
sKalwa
l,el,
teél,e

quémalo
escóndelo
deja
regaña
fuego
masa
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miei
unkuh
kukikuhke
ukicahke
uncak'
nelvhl,e
yel
e?ekal,
onoconelpe
nokonew
nopeL
nomel"
lin nanlici Otekate
éi : ¿itikak nopilci¡l.i
tepé¡.
te¡,
clcl
l'askale
laoli
kali
kanenka noEiüi
yewanti
nekihta
tikihtatckate
meLapele
unumamu?e
unupakpak
La; li

sil.ati
sil,a: ii
fikih?,ani
kiLa:ni
kitokatiw
to:ka
kikawa
kahwa
lak" ahtikak

tis¡,i
mici
onikow
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Pez
lo compré
lo compraron
lo cerraron
1o ce¡ré
pulque
frilol
viento
me peiné
mi hiio
mi petate
mi metate
aué hacen
mi nino está mamando
ceIIo
piedra
PeI¡o
tortilla
maiz
casa

¿Dónde esiá mi perro?
ustedes
r€o
vemos
mano del metate
me bailé
me l¡añé
tierra

voc¡sul,{nro 9

San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta

2 mujeres y un hombre de más de 60 años

quémalo
escirndclo
pide
gana
lo sigue
sienb¡a
1o deja
rcg¡ri a
está comiendo
fucgo
masa

Pez
lo cornpré
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oni¡,acacakw
nek"¡,i
onocomelaw
koneL ¿i¿itikak
acinl.i
te¡,
k.'anaka
kampa timika
iokok
norva Ska mel,al,
¿i:óik
?.aon titmoóirvilia
okinamakak
onikitak
otikitake
nepa nihpia nomel,
siwa:¡,
onaltik
iirvala Si.ak*ake

lo cerré
pulque
me peiné
cl niño está mamando
agua
piedra
gallina

¿a dónde vas?
a8r¡o
mi metxte (de mi propiedad)
amargo

¿qué hace ud.?
lo dio
lo mi¡é
Io mi¡amos
¡lló tenon ñi ñctrté
mujer
me bañé
l'en a comer

TEXTO

San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta

Mujer, 89 años

1. ncnewa notc.ivóirva padre mio señor dios lneómosokor¡e¡hwi
amo niewcwhetis anro ni de ¡replnte notepoca:nis
Me levanto, ¡ezo: "Padre mio señor Dios socór¡eme para que
me caiga prrr que tampoco me tropicce de repente."
ka5kan ninewa noteoóitva nika niJ,akoki no¡,aDi¿ kamDa noteka
rran nikisa kias¡k
Ahor:: me levanto, rezo acluí. me levanto de mi cama donde
m€ acucsto v salgo al cor¡al,
nirvic nika nósinkiawil" nii,ipica noseri¡'os nitripica
Vengo aquí a la ieña atada, soplo; con mis ce¡illos soplo para
ouc ¡rda.
2, aSkan amo yoserv 5i¡rutili simttili yosew
Ahora ya no hace frío, usted, ya hizo frío.
oni¡¡'ehwe e wan oneékoko nomá
l'{e caí y me lastimé la mano.
oneópahtik se tonanita nikan éanterv
Nle iuró una. viciila que live aqui.
asra nepa vei(oneDa.
Hasta aauí'de¡echito hasta aouí.
óanti n 

-tonanita 
kimakti n 

-tepahtis 
\r? yehwato neópahti

Tiene c¿sa aquí una señora que da medicina y clla mé curó.
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nikan porke asta nikan otemo noyewayo
Aquí porque hasta aquí se me despellejó.
3. amo ne(oaktia tatita nik¿itinas
No me zusta señor fumar
pues si fero mexor amo ¡stpaktia ni l,aiiiinas porke amo
nectiüwko no male
Pues sí pero mejor [no]; no me gusta fumar porque no me fuera a

ver mi mad¡e.

SUNfMART

The authors present a general suwey of the Presentday
Nahuatl laneu'ase in üe iederal District, Mexicó. In order
to comDlete- this proieci ihev visited 72 communities in
eleven areas and herein desc¡ibe the linguistic situation of
each, Furthe¡more, they Present a view of the attitudes of
the native speakers themselves, showing a wide variety
of opinions, ianging from repudietion of the- la-nguage as

a ¡elic of orimitilve limes to án exaltation of Nahuatl as ¿
symbol of-a glorious Indian past. A short dialectological
o'uestionnaire 

-urs applied in the 28 communities where

speakers we¡e still tó-be found. Some phonological' gram-

matical and lexical diversity was discove¡ed. Nine vocabu-
laries and a sho¡t tert are appended.
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